


BANCO 

IESE 
TODA CLASE DE OPERACIOlVES 

BANCARIAS 
• 

Ropa Interior de Ve�áno 
S•..!rtido compkto paré:'. homhr:·!:, rm.i.jer!:'s y niños, en tejido� d� punto, 

de buena; m<'.rcas. 

PARA St.ÑORAS Y KINAS 

Camis�ta., va:-ios e!ltilos 
Zoqw. ts para lél. play,,s 

Combinacion�s 

l'v1edias r,ara Co!egi.i!ss 

PA.lU. CACUU.FROS 
Cahonsillos An cricanos ''Coopers'· 
l'amí,a� y lú1sas ''Sport'' 
Calcetmes de' Lana y Sed..t 

PARA Nl�ITOS 

Cami1etas, varios tipos 
Choi.1pas y Camis,¡s ''Sport'' 

Cam�eetas, rnueho1 csti1os 
Calcetines de H:!o y Mercenzado9 
Mdí:.s pua Colegiales 

Y !JEBES 

Calzoncitos y Calzoncilto1 
lleciias de Hilo y Mor�riz&du 

Muchos Articu!os para el Ajuar del Bebe 

,_ 
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EDITORIAL 

El do de 191-1- ha sido para el .r411mar
quino ,m año preñado de emociono y de tnl)
me11loJ álgia'o.r. En verdaJ carecería de lodo 
.renlido .ri Satt Marco.r convul.rionádo no hu
/Jierá conuguido .rus as piracione.r. E! alum-
nado há conquistado; merced a .ru es¡uer:o, 
parle de los objetivos que perseguía. Ahora los 
organismo.r eJludi.cntiles no son meras palabr"s, 
existen com, táles y funcion,m como tala. 
Piró tod.svia huy algo que se mantiene latente 
m el espíritu del estudiante inquido y que ha 
hteho de él su máxima aspiración: la Reforma 
Universil1tria. Mucho se ha teorizado sobre este 
punto y ya una vez se consiguió su plasmación; 
pero los que siguieron a la ger.e ación triunfa
doras se durmit1 011 sobre los la uros de .s UJ 
t.nlecesóres dando muestras de una vergonzante 
regresión; juerónjácilmente <embaucados> y el 
lriunfo, a la larga, se convirtió en de/rota. 
Toca a la prel(nle generación conseguir e.ria 
Rejorm". 

.11 finalizar 191-2 apa,·eció esta Revista cán 
un lema qru implicaba acción: ''No somos una 
generación de indefinidos, al crmtrario represen
/amos un pe11samient:1, una fé y una Nperan 
za". Esto significa una promesa y un plan, que 
nó podríamos encerrarlos de11tro de /i,.r estrechos 
límites de las compadrerías o de los partidismos 
En consecuencia abrimos nuestras páginas a 
lodos l ,s que querían colaborar en rllas, pero 
escogiendr, a los que expre.raban sus ideas con 
energía y sinceridad propias de los espirilus 
fnlegroJ, que no conocen de claudicaciones. 
Desde entonen, SUPERACION se convirtió en 
ti portavoz válienle de los estudillnltJ sanm1ar
quinos y de la juvmtud pe,·utma. 

En 19.J.l uñalábllmos eón profundo pesar 
la apatía y el marasmo, m que e!laba sr,imido el 
alumnado de nuestra Vieja CaJa. Decíamos 
tnlonca que teníámos la conciencia adormecida 
por una m•dorra desesprunle pen, también ha
cíamos un" invocación a eJt espíritu, Janmar
quino, instándolo a la unión para forjar Ufl 

Perú 11ue'Do. � 

Si en 191-2 u habían puotc corlapiuu, m 
uná forma o en otra para que lfJs estudiantes 
no se organizaran, en 1913, con la entrada del 
doctor Oliveira a la Rectoría de San !vlarco.r -Je 
. . . ' 

tntCla una nueva etapa en lá vida delos 8rganis-
mos estudiantiles con las facilidades qur se les 
proporcionan para Ju norma/ de.•envolvirnie11to . 
.dsí vemos que al pro m1 diar el año se realiz,m 
elteti,mes en 1111 iiferenlo Facultado para d(
leg•dós ante los Centros Federados ro pectivus. 
la miop!• de numerosos alumnos que se abs
tuvieron de volar, impidi6 que e!>tr ju.1/0 a11/ielo 
Jt hiciera realidad. P:-ro, no obstan/e es to cn
mienza a vivir instanres d, inquietud, las' au
las se vm vnimadas de un nuevo espíritu que 
se refleja en las discusiones que �e promurv,n 
dentro del e/Ilustro . En noviemhre de dirho 
año se lleva á cabo en Santforo el Ccngrrw 
.tlmeric11n• de Estudiantes y los D legados de 

San Marcos son eletidos en elaciones amplia
mente de mocrálicas. Comienza a vivirse rma 
nueva vida, aunque con al:unos altibajos. 

E.! .�o que aca/;amo de pasar /u¡ sido un a 
fió dt pr&misión para las inquietudes juvmile, 
ss ha visto el despertar de una nneva conciencia 
y de un nuevo espfri1u, Los ncontecimimtos de 
Junío y Setiembre no puedtn ni liebm cartabon
ar.re como simples movimientos reinvindicato1"ios 
o rec/moJ de justos anhdos; esr11ptJ11 a t1,n es
trecha clasificaión.Detrás de tales actos hay al
go mas. Está el espíritu latente de renr,vación 
que alienta á la juventud, puo pertenecemos a 
uná generación que presencia y tama parte de 
un especláculn que conmueve los cimientos rltl 
mundo. Asistimos a un cambio total de los vie

jos y maltrechós siJlemas e.rsablecidos y los n ue
vu ideales de j us licia soci.sl, q u-e conj ugaf': e11 

está hortJ revolucionaria, so11 los que mmíana. 
l,ndrtin Is palabt-a 

Esta es la hora del pueblo, dijo un estadista 
yanqui; podríamos completar: esta es la ho1·a del 
pueblo y da los nuevas ideales. Sob•c los escom·
/Jros de los envjecidos sistemas áe g<,bierno y de 
las ec'momias bastardas, s urgiaán alfas formas 
de vida qus dirán su nuevo mensaje. Somos 110-

Sl)/ro.r los que estamáJ y debemos srgir ercribirn
de las pJgináo Je la Mstoria No nos nlimta 
ningún eg�ismo; al contrario, tenemos el cr;razón 

(pasa a la pagina 6 ) 
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''Soy uri desterrado que nunca ha -salido 

del Perú' '  
(LA HORA DE LUIS ALBERTO SANCHEZ) 

Estuvo de paso por su Perú 
nativo, Luis Alberto Sánchez 
caballero de las letras y eter
no viajero por esta América 
que tanto él conoce y siente, y
a quien debe la consagración 
de lo mejor de su vida. 

En una reunión cuasi clan
bestina y ante un público de 
escritores y estudiantes, nos 
ofreció unas pocas palabras, 
fugaces, certeras, calcinan
tes, llenas de vida y calor. 

Sánchez es a ve de paso por 
esta tierra irredenta ; sembra
dor de ideas, maestro de la 
juventud indoamericana, in
qníeto y batallador, en forza
da marcha de peregrinajo. 

Inspirado en las causas más 
nobles y universales, ha sen
tido como nadie el peligro de 
la hora con todas sus inquie
tudes, sus anhelos y sus tra
gediás, el reajuste de los sig
nos de la cu tu.ra al borde de 
una quieb :a y el destino de 
un continente en juego fren
te á la barbarie. Sus certe
ros y penetrantes o os le per
miten, a través de la maraña 
de preju�dios, descubrir el 
hilo medular q :e canaliza la 
vida digna por donde discu
rren los ideales generosos de 
los pueblos. La presente 
guerra no �ólo ha movilizado 
a las masas humanas con ca
ra.cteres téatn.les, su má,s 
honda significación se halla 
en representar una revolución 
espiritual de alcances univer
sales. Es un movimiento de 
sentído longitudinal que obe
dece a 1ás leyes de 'los meri
dianos y del que ningún pun-

F, M, ARRIOLA GRANDE 

to de la. tierra se exonera. 

Respecto de nuestra Amé
rica, Sánchez recordó a los 
intelectualés del Perú la dura 
carga de re�ponsabilidades 
que pesa sobre ellos en esta 
foja de · pueblos e ideales en 
cuyo proceso a veces se mez
cla la deformación de concep
tos y vocablos. · Una de ellas 
es la referente a la tradición, 
cuya majestad en el signifi
cado ha sufrido duros golpes 
en el Perú y en la Améríca. 
"Yo me p,ermito llamar la a
teneión sobre esto -habla Luis 
Alberto Sánchez -, sobre el 
te rrible peligro de jugar el 
grave juego de las palabras, 
porque detrás de eilas está 
el juego de las ideas, y detrás 
de éste el dramático juego da 
los hechos ". La tradición 
del Perú y de América entera 
no es un pequeño amasijo de 
cosas viejas, como piensan 
mucl·os. La tradición no se 
inventa ni es un hecho arti
ficial, ni nace con una con
quista; la nuestra no data de 
1492. Tiene un talón más 
hondo y sµs raíces están re
gadas por lo común con san
gre heroica. L a  época colo
nial no es el tranquilo mar 
de cal:-elleras ondulantes y 
en interminable reposo ; ella 
está sacudida por consta!!!.!tes 
tempestades que imprimen 
a la éqoca su car: cter liber
tario y su sentido de marcha 
ptogresiva en la civilización 
[� 'El Pueblo en la Revolución 
Américana"[. Y en la edad 
republicana el hecho de la 
tredición está elaborado por 
jalones histór; cos .in cr paces 
de ser tra·c!onados o ne�a':los, 

Ráfael Chepote 
Abogado 

Es tudios Nuñes. 2 78 Tel 31 �J.r,

A lberto Arca l' a r·ó 
A bogado 

Es tudios Hotel Bol i va r  -Of.. 6 ' 2 
Te! f . 3176 1  

F .  L.Chavez L e  n
Abogado 

Estudios Lampa Io1 J . r. \,de r . 
Telf.359'.I --...---

// .V l l Lt1 R RE dL s: LPd 
A bcgado 

Es tvdios Juan S in  é 1 1 1 1 7  
Te l f  38822 ------------------- NELSON J. CACJ : ES

A bogado 
Cuest iones Socia l es .  P ccidentr. 
del Trabajo y Rec la n , < role c r i' 

vos rnbre S2.la r i , < 

Bel en 1092,0f,33 1 t 1 1  3( JE J - --.,..,.. �
C.1RLOS ll. Sdld/. . .  R B

A bogado Consu I rr r
Asuntos C ivi!f's y Adn i :st , a f l \'Os 

Jnan Simon I I E 5  ( (. 1 02  
T t.Ir .31688 

-------- 4 --• M 

JOSE T ROJAS ESC ., LA.\'Tl� 
A bogado 

Estudío : Azangaro5t : 1 c' f.38tflf 

OSCAR J. B USTdJJ, .'iTE D .. 
Abogado 

Estudios Jua n � imon  1 ]  65  O 
Telf. 3 1 6Ef -----.--

¡ SMdEL RE.1/vu . l Rd 
Abogado 

Estudio Paseo d,: la R,  1 t: bl 'ra 23S 
Tl l f  .:69j l 

JOSE MARJ,1 , ES 
Abogado 

• Estud .os Juan p, 1 io 6 � 2



Vocación éti ca � r fes ·  e 
Bueno es a bo, dar, u, \, "� e:: .. '--- - ·-� -"' , .. �

mas que como el del epígrafe, por lo d .. ma
síado conocidos ·Y tratados no son meditados 
con la hond .1 ra y la a mpli tud que se me
recen 

Al escribir estas líneas no es nuest ra. 
pretensi6n h a cer u n  estudio t xtenso y ex
haustivo de las cualidades que d:.::be reunir la 
personalidad dd. maestrs. N uestro propó
sito es más modesto. Querf'mos, simr le
mente, poner una vez más d a::-unto  sobre el 
t-epete, a fin de reavivar en la conciencie. de 
1 os maéstros en formación y en la ��e los prn
fe�ion�Jes, inquietud por cuestiones de vi tal 
importancia. 

Advertimos sí que tomamc s la palabra 
' 'm1::stro" en su ac:::pción Jl ás Jata y genui
na. €Sto es, sin reconocer jt rarquía entre 
m.iestr .>s primarios, secu nde.rios y universi ta
rios sino desde el punto de vis ta del sujeto
educando, ya q ue l a  profea:ón de maestro si t s
au téntica, tiene caracteres de uni vt:rsalidad,
d ·bido a su eleva da función na�ionali;:;ta, hu
m.1.nite.ria y cultural.

Mucho se ha escri to a t ravés de los si
glo:; por todc-s los pensa dorts dd mundo e;n 
tt-rv acerca de I �- incomparnble misil,n dd 
maestro. Con todo, ello no ha i;ido suficien
te para que los estados tengan concieuda ca
bal del papel importante que aquél desempe
ña en el devenir histórico de la vida do una 
nación. Pues, en Jos pueblos más adelanta
ods el magisterio sigue siendo una profesión 
augusta y angustios'\''. Es q ue la mayoría 
de los hombr€s es todavía miope para jera r
q uizar las profesiones en razón de su fun
ción mas.si esta función es fundament�.J men
te �spiritual,  como la del educador. E n  t 
fecto �¡ la  persona esel cen tro d e  los actos de 
valor, pocas son las pen onalidades selectas 
que se esfuerzan por conocer y realizar pri
mordialmente los valon s má s elevados, pa
ra a.sí liberarse de la com epción prosaica y 
utiii tarista de la vida . q ue hoy ahoga y esti
rilíza a los cspíri tus. 

a l  y cu ltu ra l d e l  M ae st ro 
Pcr.:>, el or.iea J1r,uqu1l:o de 1os valores 

humanos no puede ser in.: ert:do ni d1.e.n .. d9 _
S!n peligro de trastornar y desquiéjarr. eJ or:-

1den de l a  vida misma, Sin-él culto preferen.- , -te de l s valores del espífi tu, ' la. vida del L 
hombre, de las sociedad s yl de l as na�iones

AJno tendría sentido, ni •e ía d,igna de vivirse U O
La felicidad del hombre stá-e-n proporción 
directa a su empeño en realizar los va.Ion s 
del espíri tu. Efectivamente, cuanto más se 
e�.fuerce cada hombre en ser veraz, t n str 
justo, en ser amoroso, en ser fiel etc., tan t o  
1 ,  á.,  felices se sentirán é l  y los que l o  ro<l1.. an. 
Las valores del espíri t u  son vitaie!:, 1mpr, s
cindi bles y eternos. 

El mae., tr."> tiene la mi sión de educar, 
ante todo, (:S d .c1r ,  de formar personalid.
des, de plo,mar ca racteres, teniendo desde 
luei,,;o, ( n cuen ta  las condiciories her, d i t a.rías  
y biopsíq u:c; .s di los educandos. Si bien e;s 
cÍ,.rto q ut: no puede ni debe descui dar l a  for
mr�ción int g.-al d I edueand ,, su acción h-i  
J. cor. t rc.ers · pn  fcn ncia l n , n tt; a k. din  r 
ción de la vida. e !  pi ri tual dt  é_.te. Dt ) e, C( n
ti ario no s 1 , .  (..ducador.

1::..1 tspír: cu s nutrt y vive de v, rd 1d, r{ · 
justicia.  dt ii u .. rtad, d,.; lealtad de sacrifici o, 
de amor E n  consecut: ncic>., e-1 maestro c.l -
téntico debe en!:-• ñar a sus alumnos a discc r
nir, a amar y a realizar estos valores <: sp; ri
tuales, Sólo "sí sná el sac. erd,:,ce de tndos 
los tiempos de la felicidad y la culti.:ra h, -

manas. ¿ Pu( de darse misión más elevada ?' 
¿Puede un Estado subestimar irnpuncnH,nte 
esta misión?. 

Mas. el < ducador debe enseñar primer; .
mente con el Ljemplo claro y con vin ct nte df'. 
su propia vida. De aquí se deduce que el 
maestro debe reuni.r cualidades  persona les 
e:,¡ e pe ion alt: s. 

E$tas cualid�des, cuyo análisis es im
posible hacN en un a.ttículo como el prese 
t.._, debe ser d ..: nr. turaléza psicofísica mor n-
cívica, esdiritual técnica y cultural. aJ . 

El laboratorio interior de Sán
chez. tan agudo y penetrante, no 
puede dejar de percibir el nervio 
vital que recorre dentro de los mas 
conspicuos forjadores d:: la trdición 
A m anera de un sism6grafo que 
regi�tra los mas finos movimientos 
espiri tuales, la i ndagaci6n de Sán
c.hez va más lejos; poseedor de una 

, vastí11 ima cultura y conciente de 
que los hech0s de América actuan 
en f1 1 nci6n un iversa l, advierte a 
pern;i nos y americanoe poco a vi
sa dü� no incuni r en el graYc ju('
go de las palabrae, porque ellas 
' ,  a<-11 tras de s! la  deformacion de 

M i - toria y de la cultura y ello 
., · , posible . Este entc rpecimien
u,  , . la atrontacion cabal de la 
re l i 'ad parte de aque l lo� c11vo 
¡.·� 11::,.;,nic::1 .to cha to �e p1 o<lutc- a 

i'loluciones de fáci l  acomodo inte 
lertual y senti menta l ,  La t radicion 
no se reduce a defender :o hispa.
n íco · lo ortodoxo, la autdridad .  Si 
ello fuera cierto, ¿ donde dejamos 
a los proceres, a San Ma rtín y 
Bol1 var ? ¿ donde dejamos a Gon 
zales Prada Martí: Ho�tos, Sar
m iento, Montal vo Lastari i a ?  ¿ A 
caso fueron ellos ortodoxos, absolu
tistas, hispanizantc,? No . « S i  San 
Martín, que juro en ara� de ur:.a 
logia, no  es  tradcion , ¿quien lo va 
a ser ? ¿Quien lo va a ser sino es 
Prada Marc í, Sarmiento ? Tradicion  
nuestra es el «Cabildo>  cercenado 
de la colonia ,  esa ins tiucion popu
lar- contra la que fué • chnca r 
Carlos V en los a l bore� del 600 y 
cnyo restableci rr ien ro ele pr dere� 
e� un mandato ,J 0 1 · ue- r r ·1 c-rc , ca  
,, f n re.1 l idad, todo , 4 ¡ rc-r� nda en-

volver la cul tura con un nianto de  
prejuicios, es tá haciendo u n  juego 
de manos, un, pel igroso escamoteo 
tras el cual ie ocuJtan hombre� e 
i n ter eses determinados> «En bue 
n a  cuent:., si nos oponernos a ha
cer el anlis is de estu cosas vis itan 
nuestra vigilia y nos negamos a 
abrir las puertas, nos hallamos 
frente a un problema esencial ·  
crear caos, para que de allí salga 
d orcen , no el nueva orden sino 
e l  orden del fu tu ro l> 

La luminosa visión de Sánchez 
se proyecta hacia la reedificac;ón 
en medio de un m, ndo de trans
formacions y r n  el q ue el Per úno 
será un islote encerra do por di que:, 
arti i icia les Su fe en la  l a  victcria 
de la just ic ia y l a  l i hr r f� (1 • 
d ir,i: , , i dad hun 1 ;i n a  y la altura mo
ra .::� i n  u1 ITil, V i lJ . t :,
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9\. PUNTES 

SOBRE LA cpQESIA DE 

9\ntenor Samaniego 
En el reverdecer de 11ues

tr.i. a;;.,ual pues a asistimos 
a sur.;tmientos de valores 
actist1cos en los más d iferen
tes aspectos. La poesía de 
ho_y auriéndos · nu-:vo paso 
v l'itmo avanza a vitalizar 
'n uestra cultura en busca de 
su verdadera cauce. ¡:. l ha . 
cedo, est .1 más l leno de lo 
11 u es troy . n form:is cada vez 
más libres de sugfilrencias y 
moldes La poesia de hoy 
e..,tá más dueña de sus paisa
jes inter o externo) es al
g; · así como una autobio 
g�·:1fía de imágenes, no como 
en epoc.as pretéritas, l lena� 
de subjeti vismo sentimental ,  
C'>n lógicas y realidades < on
c;entes. sino obedeciendo a 
una tra rectoría sensible que 
de.:;g;arre lo sul:conciente e 
i nc:mciente, que es muy 
nuestro, y con una lógica 
que siga a los impulsos de u
Il rl verdadera vocación ar
tística. 

l.\ntecede estas consiedra
ciones por(JUE' creo son ellas, 
L l� cqracacterísticas más ge
nPral0es que pueden des
pr"'nn8rse de nustra actual 
pNtsía. 

P. ntenor Samaniego como
muchos de nuestra joven poe
sía, va poetizando el paisa-

C1':mpre 

je de su vida. Ayer no más 
me uc.:upabct l.e J ulio Garri
do Malaver i encon traba es 
tas mis n .t ;  característic;..s. 
hoy nos tr e Samaniego la 
confirmctció 1 en su p rimer 
imple e.o arti::;t co, con su h · 
bro medulat' u Cántaro». Hay 
antes de e , re libro muchos 
_poemas insertados en cua
dernos y revistas . que sirven 
de antecedente para inter . 
p erar su  creación ¡:oéti<..a. 

Samaniego como todo poet 
de las ·al turas, nos va de

jando e .1 su di nám ·ca artís1 i 
ca al caudal sensible. que 
recogió en las nevadas y a , co 
iris y CJ rno río que l::aja de 
los Andes, atravesando l a  
l osta, l l�ga a desembocar
al precioso y versátil mar
capitalino. En el cual con 
fluyen como a cuerpo dvien
te las arterias y venas que
remozan las palpitaciones di
nám cas de nuestra cultura

In -::idiendo en la realiza
ción poé:ica. de Samaniego,
podemos decir lo mismo que 
de toda la poesía joven del 
Perú. que sólo ha sido vista 
en comentarios y notas. F u  e
ra de las palabras prolegales 
deGarlos Veli t, no creo que 
haya nada digno de men -
ciól'l. 

Para poder esclarecer al
gunas de las cualidades de 
la poesía de Samaniego, voy 
a forzar algunis di visiones 
o as::)cctos. En primer lugar
tendré en cuenta el motivo y
la  forma después su  r roceso
evo'utivo y como tercera
r arte, las cualidades e¡ue
puedan desprenderse.

;v[otiuo y ]arma 

Toda poesía se anunc iao 
manifiesta en expre�ic r.es de 
sensibilidad imaginatíva . es
ta puede ser vigilante y pró· 
xima dentro de los aconteci
mientos que nos circundan .  
o puede estar destinada a
ell<. ontrar un sentido metafi 
sico eterno pero de tod2.s
manaras estos mensajes son
recib dos ror un 1 ctor, que
recorre viaja y copia, en es
pecie de co-sentimiento has
ta el término de la obra. Co
sentimiento este qut dt ja un
complejo de sugert:ncias  y e
mocion s artísticas que lue
f'O s �  tratan de expr s:1r en 
ju ·cios (.stimativos. 

Juan Bravo Ceballes 
Ab ogado 

ESTUDIOS: Azange.ro 674 

Productos Peruanos 
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Les Estudiantes Cargan Armas 

Los cs tud ientcs  de la América 
Lati :-: a  u,tán {n ma rcha. Están en 
marcha hacia nuevos horizontes. 
En 1 93 3 se tomaron el poder en Cu
ba. En Perú casi estuvieron a pun
to de apoderarse del Gobierno. En 
t&das partes t ienen peso político. 
No hay nada más significativo el'I 
los países que quedan al Sur de no
sotros que el levantamiento de los 
diversos movimientos estudiant:les, 
hasí:11 una importancia nacional. 
Los estudiantes se han arroj ado a la 
batal la por sus a ;pirac iones y para 
13  nueva creación de sus espectivas 
patri:?.s. Cargas armas, se organizan, 
sacan nuevas ideas e ideales; están 
escribiendo ur,a nueva 1 iteratura, 
Pintan nuevos cuadroe y derrocan 
Gobiernos. 

El t iempo los ha llamado a la ac
c ión. La América Latina se está 
m,viendo rápidamente de una era 
colonial y feudal hacia e l  Marls tron
del  mundo moderno. Los aíses 

que l a  componen reclaman una parte 
en el  futuro; buscan una verdadera 
independencia nacional, política y 
económica. En los años recientes 
se hin apresurado a través de un 
périedo de penetración financiera 
extranjera; han sido arrastraaos 
hacia una prosperidad febr i l  par bi
l lones de dolares en empréstitos e 
inversiones de los capital istas de l  
extraj ero. Ahora que la ola de la 
falsa expansión ha disminuido, los 
pueblos que estan hacia el sur han 
comenzado a examinar su situación; 
pero en vez de desalentarse, están 
descubrienbo una nueva fe en el fu
turo. Hoy día, dudosos de la fe del 
capitalismo anglosajón, creen que 
pueden buscar sus pr9pios destinos 
en el  mundo moderno dentro de las 
fronteras de sus propios modelos cul
curales e inst ituciones. 

Desean modificar esas institucio
nes con ideas y no qm dólares. Las 
banderas de muchos credo& flotan 
sobre las ruinas de varias economías 
nacionales: fasci,mo, comunismo, 
democracia, dictaduras, anti  imperia
lismo, sinPical ismo, capital ismo de 
Estado . . . . . . . . . .  son éstas unas de las 
pocas doctrinas que ágotan el círcu
lo que cada día se agranda en la ac
tual lucha be ·razas, clasesi econo
mías e ideas, l.-os terr� t�nientes 

Po r Car leton Beals 

feudales, los grandes c r iadores de 
.:,anado, la burguesía, la lgles1a, los 
comerciantes. la elase media, los 
campesinos, los proletarios más 
nuevos, los indios, todos t ienen su 

parte en la lucha, oe la cual sal drá la 
nueva era. La nueva era retendrá 
el sabor indo-afro-ibérico del con
t inente, y. posiblemente, será a lg0 
único en la historia experimento 
colect ivo. 

El estado actual no ha a rreglado 
de los asuntos en la Amériga Latina 
no se puede atribuir solamente a la 
crisis mundial. Apesar de que esta 
crisis ha lanzado las contradiciones 
y las debil idades del  orden social 
existentes hac i el auxil io  superior, 
las actuales luchas se habrían regis
trado auque hubiera cont inuaao 
nuestra cornente dorada de emprés
titos. Porque las inversiones ex
tranjeras, las nuevas industrias y 
la prosq�ridad art ic ial no acostum
brada, y los nuevos medio!> de . vida 
y las nuevas idean han causado ya 
cambios tan rápidos en este orden, 
que todas las ant iguas fuerzas del 
control político y económico haP 
caído súbitamente en desequiíibrio: 

Los movimientos estud iant iles, 
que han sal ido de las u.,iversidades 
para entrar a la  política nacional,  
empezaron todos durante e l  período 
de prosperidad y cobraron fuerza 
rápidamente antes del colapso eco
nómico. Plasaron casi die: años 
desde el  día en que Juan Antonio 
Mella, presidente del pr imer  con
greso de estudiantes de cuba, hizo 
un l lamaoo a los trabajadores y a 
los estudiantes para que se unieran 
para fomentar "una nueva sociedad 
para librarse de los parásitos y de l a  
t iranía" hasta el año 1933 ,  cuando 
la j t1ventud asumió el control direc
to del Gobierno cudan�. derriban
do al Gobierno-muñeco de De Cés
pedes, Gobierno. que fué instalado 
después del régimen de Machado, 

Se derribó a De Céspedés para colo
car en el poder al l íder estudiant i l  
Grau San Martín, quien más tarde 
fué obl igado a renunciar cuando E s ·  
tado.r Unidos no quiso reconocer su 
Gobierno. 

Dr. J. C. GASTIABURU 
Consul tas Médicas y Análisis

Clínicos 
Gallos 263. Te!Hs .. 32802 y 1 2293 

Dr. JUAN B. LASTRES 
Medicina Ge eral - S istema !\ er

vioso y Glándulas de  Secreción 
I n terna .  Prácticas en Europa. 

Consul tas de 3 a 6 
Colmena 295 Telef. 32264 

Dr. H. J ALCABES 
Medicina Cenera! 

Con Su Itas de 9 a 11 a. m . y 
de 2 a 5 p . m 

J irón Chancay ( Pachacamilla) 58 
Teléf. 3 1 - 1-S i

Dr. LU I S  !V1ARMOL 
Médico de los Hospitales "Dos 

Mayo" y "Obrero" 
Epecial idad ery el Aparato de 

Respir:itorio 
Consultas de 12� a lY2 y tle 7 a 8 �  

Zamudio 167 Teléf. 34079 

Dr. Hu mberto S. Velazquez P. 
Cirujano Gineólogo y Can cer6logo 

Consultas de 6 a 8 p. m.  
J i rón Carabaya 7 1 9 Telef. 3 1458 

Dr. CARLOS M. YORI 
Asistente de Otorinolaringología 

del Hospital « Loayza» 
Consul tas de 3. 30 a 6. 30 p. m. 

Av.Uruguay 198 - Edif. Belen 
Teléfono 31629 

Dr. Federico Sal y Rosas 
Médico del Hospita l  « Larco Pe

rrerall. Enfermedacies Nerviosas y 
Mcn tales . Consl I tas de 4 a 7 p, m.  
Colmena Derecha 75 8-Teléf. 302 O 

Abel Jesú s Parra 

Abogado 
Estudios Lámpa 680-0f. G. 

Telfs . 10522-3535 1 
-----------------------------
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un irse a c.ualqu ir  mov1m1 cnto pa
ra derrocar el viejo ord- n , espe
c ia lmente en contra de Gobíer.ios 
la rgo tiempo mo nopal izadcs por 
camarr i l.las m i l i ta res estrec h11s ,  
que están prontas a su pri m i r  to
das lu e.spÍré'.ciones  cu l turales y 
c.Íerran lai puertas a los nuevos 
progresos .  Dictadores como Le
guía del Pe rñ, y Ma rhado de Cu
ba que subieron al poder gracias 
a nuestros y permanecieron a l l í  pa
ra Oprimir  a sus conr iudada nos, 
vieron en la educacién una amena
za para su Cobierno.  La� u ive rsi
dades tuvieron que luchar por su 
exiHencia en co ntra de esos e le
mentos ignoran te ,  del poder, y a l  
hacer esto se  h i cieron responsables 
de 101 progamas para termi n ar con 

la opres ión, 

En todos los países las  revu�l
tas de estudiantes h a n empezado. . comt> una mera 1 asurgenc1a qe gru-
pos eetudiantiles, Al comien7o del 
s iglo pasatfo ,  el estudia nte lat inoa
ineri cano !!C encon tró com p le  tJ.
men te desco n ten to con su Uni ver
sidad, Pro testó en c o ntra del po
der político, bajo el cual v ivía , 
Los goberna ntes lat i  noamerica-

. nos han uti l isado las uni versida
des como ins tru!llentos de su s  fines 
Y así los esud iantes h a n  lamen tado 
la sal ida de ios profesores compe. 
ten tcs ; se res i11t ieron a l  v er q ue un 

mil itar rudo les enseñaba ana tomía 

Por tan t1,  s u  b¡;¡tal la original 
uc para mantener  mejores sta n
dars para l a  etinscñanza 

Los esudian tes cons ideraron su 
, arnb icn tc académ i co muy a t icuad

0 

Lu uuiversidades ja tiRoameri
canas se han mantenido envueltas 
en las nubes de la ¡loria pertene
ciente a los días de los v1 rre yes . 

Los f ant!\!lmas de los monjes 
que fundaron la mayoría de las ue 
niversidades todavía vagan por a
llí. Pero los jóvenes i rrevercn tes 
no di eron importa ncia a lguna a lo 
a los huesos vene rados del 

escolast ic ismo Querían que las u
n ivers idades estuviesan de acuerdo 
con las  corrientes, económicas so
c ia le� y cien tííica5 de nuestro t iem
po, La soc iedad, bajo l a  i n fluencia 
de la in dustria y el capite.l ismo , se 
moldea de  nuevo, per� e l  Estado 
y las un iver� idades en todas par
tes se aferraba n a l as tradiciones 
eclesiásticas y colonia les, los es ta -
tucos de  la admin 1itración de la  
Une\ ers idad de Córdoba, en don 
de ocurrió l a  pri mdra esuudian t il , 
decretaron LaConcepcion cerno 
un ta pat, ona del estable im ien
to, y todos los estud ian tes y gra
duados ten ían que as i s t i r  a las m i
llas y ceremonias en su honor, 

Los est ud iantes objetaon e l  e
c leciast i , isf"lllo y l a  jerarqaía férrea 
como algo contr• rio al espír i tu  de 
i vesti gac ión l ibre No solo puerian 
la  coscrvaci6n y la  ttansm is Ión del 
saber, s ino l a  creación de nuevos 
cor oc im ícntos Querían un 1 ve r�ida
des independien te•, l i bre� de un 
control exterior gobernadas por los 
estudian tes y la facllltad para ha
cer progresa r  c.! sabe r  l a  i nvestiga 
ción y l a  dirección e n l a  etlad 
dinámi ca ¡ La Juventud al trab11jo !  
i Los viejos a l a  tumba !,gri tó e l  
peruano Gonzáles Prada La  re• 
volucién de marzo de l 9 1 8, en 
Córdova, lue la contestac ión El 
inci den te l legó a ser el l exingt:>n 
del movi m'ento juveni l  notenme
ricc,10 

Cordova es una de las  ciudadc-s 
más a n tiguas del nuevo mundo 
Muchas de sus calles, ha ñadas 
por el sol  todavía están f lanquea 

S U P JI R A C I O N 

das por casas del período colonia l 
espa ñol  Much.::>s de sus detal les 
recuerdan a las pi n torescas señor í
t.is  y a los ca ballreo c:lc- ot;os d ias

La u n iv'ersidad de C )fdoba con 
sus mural l as m ás ant iguas que 
aqué l las  de Harvard fué fundada 
en 1 6 1 3  por un  obispo jesuita 
"celoso del bienestar espiritual de 
su rebaño ",Estaba i n teresado en 
p�oducir hombres letrados y m in is
tros. P ro cuando se in ic ió la e
dad rle la razón , la Un i versidad 
cuan ti no tr3 nsm i tie ndo los dog
mas muertos de la mente escol ás
tica, aun despues de la i ndepe n .  
dia polí t ica argent ina ,  cuando e l  
Estado se h izo cargo de l a  Uni_ 
vers idad,  cont inuó enseñando, se 
gún e! mismo programa semiecle · 
s i ;íst ica A tr?.véz de todas la 
luchas al rededor del republ 1ca n i s  

mo, posit ivismo e ideal ísmo, u l·  
tramontan ismo y l i bre pensamien to 
l a  Univers idah man tuvo sus a• 
cariadas y viejas tradiciones. 
Por supuesto que el nuevo cono
c i mienlo cien tifico obligó a rea l izar 
algunos cambios . Las escue las de 
medicina surgieron le ntamene,pero 
el panora ma <le la i nst itución per
manecio yuelto hacia el pasado. 
Sui facultades no ten ían poderes 
creadores y no con tr ibuyero n  coi, 
nada  a la d i reccton del país . 

Cont i nuara en  la  pg ; 7
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OFRECE AL PUBBLIGO UN STOCK DE 

Casimires Nacionales y Fxtranjeros 
SE ACEPTAN PAGOS '." EMANALES 

PADRE JERONIMO 464 A: 

•



En contraste, el mundo argen
t ino, de donde sa l ieron los estu
dian tes, ha sido completamente 
alterado . Cordoba, ahr·ra una ciu
dad de un cuarto de m ill6n de ha
bitan tes, prospera en medio de los 
grandes tr igales que se extienden 
m as a l lá  de sus lími tes ubranos. 

Los tractores modernos trabajan  
apegados a l a  t ierra  que  fué tra
bajada por los españoles, en otro 
t iempo, con ayuda de arados de � 
madera. Maquin as segadoras y 
trill adoras cruzan los campos y l le
nan sacos y más sacos de trigo. 
Locomotoras modernas arrastran 
infin idad de carros con trigo do
rado hacia los monn men tales ele
vadores en Buenos Aires. Moder
nos barcos l levan este tr igo al ex
trangero. Lu Guerra Mundia l  pu. 
ro- a Argentina en una posición es
nategca en lo ,  asuotos mundiales. 

La compra de productos al imenti ·  
ciospara los e jercitoa europeos hizo 
caer riquezas a sus manos, y aun 
a vanzó a lgunos credi to,s a l  pilar fi
sancí ero del mundo: Gran Breta
ta. El caR1pesi 110 argentino ll eg6 
a ser agricultor o un proletario. 
Se industrial izo la agricu l tura y 
los inm igran tes l lenaron la, filas 
de trabajadores. Surgió una clase 
media ,  y en unas cuantas décadas 
se cesóun nuevo estado en la socie
dad, en la que durante siglos so
l amente habían viv ido el terrate
niente plutócrata y el peón pare
cido a esclavo. 

Nuevos panoramas y nuevas co
rrien tes de pensamiento. Los · es
tudiantes entraron a la U" iyersi
dad es. t imul ados por todas estas 
cosas, pero solamente respiraban 
allí el áire de los aias de Aquinas 
y abélaro con pedantes i n teresados 
solamente en el conocimiento acu-

' 

mulada del pasado. Los estud ian
tes pidieron reformas administra
t i vas y en los programas. Pero lo 
ún ico q ue se consigi6 fue la  supre
s ion di! algunos departam�ntos 
progres istas. El I O de Marzo de 
( 9 1 8  loa estudiantes de medicina 
l lamaron a una huelga. Ovas Fa
cul tades se unieron a l  movim ie:-ito 
y cuatro dias despues toao el cuer· 
po de estudiantes abandoné l as 
aulas . Un comite pro Reforma de 
la Universidad declar6 : ,, La Uni
versidad Nacional  ce Cordoba es
ta amenazada de ruina . . . . .  Ha lle
gado al borde del prec ipicio por 
su propia mala reputación, por l a  
obra obra an ticien tifica de  sus a
cademiae, por su ínmoralidad de 
sus proced imientos, por inca.pac i
dad de sus adminstradores y por 
su horror a l  progreso y a l a  cultu
tura, por la an tíguedad de sus pla
nes de enseñanza. por la ment i ra 
que hay en sus reformas. pcr sus 
cual 1dacks ilusorias y por falta de 
autor idad mora l • .  

Es te manifies to resulto ser el 
pri mer d isparo de un movimiento 
qu  iba a arrazar Argent ina para 
saltar l ttego a Ch ile y n i  Perú , y 
extenderse rápidr.mente bor codo 
el continente.  Precipito d iecise

1
is 

a ños de incesanre agitc ion es tu· 
d iant i l  a traves de toda 111. Amér i 
ca  Lat i r, a. 

Contiuuará 

iff!INll�llll.llillllhllllll�-·u•111mma11 tlllill�IIIIHl�ll� 1111 

Anuncie en 

S�peración 

DE ro:RFIL y DE 

FRENTE 

La actuacitin en "In1ula"tue verda 
deramente un exito,Jos participantes en 
ella, M.florián, Rodrico,Niete , Garrid• 
Malever i Carnero Checa,lucierou la ca 
ma de 1us sensibilidades,abriend1'se pa
so en su a u ditorio,con la calidad 1 fuer
za de lo •q u &On capaces. Es una dé las 
pocas veces,i tal vez únlca,que este gru
po de poetas es acogido con amplitud 
de miras 1'0r una . nstituclón como 
"In sula". Se han defendidrs pues, les 
Yerdaderos fueros artisticos por encima 
de intere&es i pr'!juicle&. ha sidouna cita, 
en que poetas i auditorio eraun1ólo una 
emoción, un sólo espiritu' se perdhron 
las trn.ba1 i las iol.olos, para dar paso a 
una verdadera inquietud culturul, la  
poesia . En esos mementes recuerda ése 
concepto que se usa tanto en est!tica, 
la Einfulilinc '' ce-se ntimiento" 1 me 
parecia que encontraba. sentido pl•n• 
eu el corazón de nuestra peruanidad . 
De muchas cosas somos capace s ,  cua.11-
da nos mueven grandes idea.Jea. sino ha{ 
esta fresca esa actuación de gran 
significado para nuestra cultura i que 
constituye un dato inequivoco de lo 
Jo que podemos ser y hacer, cuando hay 
verdaderos propósitos petuanistaa. A la 
institución de ' ,In s,.Ja ". "ª ya nuestro 
más 1incero aplauso, e n  eapeciaJ a lo• 
promotores de recitales, en donde 
conlrontamos la posiblidad de unión i 
do asambleámiento cultura l . A loa 
poetas que prestaron su concurso, poir 
encima de comqromtsos i desconfianzas 
nue stra mas caluroaa adhesión. 

La información del diario l a Prensa i d 
comerario de la Cronica , hecho por la señor• 
:\bcedo, nos restan e l  c�rgo que ubicra sido 
un dercargo muy agrad ahle.De toda� maneras 
el  recit,d alcan,ú conr111 no · insospechados, 
nos ha da,lil la opurtun1d:1d ,le asistir a un 
naon1eeim 1en to lleno de emociones isugcren
cias que 11<1 ir�n al canasto, por el coatrario 
ser:ín d �1ns vivientes, p�1 a rcncr una mayor 
cemprnesió'n cid p{ihlico .limeño, i <le esta 
manera poder red ondear un concepto mas 
in tegral de nuestro ambiente cu l tural 

CARLOS ARANA CUADRA 

Abogado 

Estudios Juan Pablo 652 

ANIBAL MAURTUA 

Abogado 

Estudios Azangaro 646 Telf 3542 
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Hace dieciseis años que una huel
flª estudianti l  en la Universidad de 
Cordoba, en Argentina . encendió la 
chispa que aumentó hasta las pro
porclones de una conflagración en 
los círc ulos académicos de un con
t inente y medio La cris is dió a 

· los estudiantes un papel más activo
e inmediato, pero sus ideas y org::i
niLació:-:es se moldearon y vigor iza
ron en el corazón mismo del puíodo
de los e mpréstitos.

Las act ividades de los estudiantes 
en Cuba 1,an s iolo sufic ientemente 
dramáticos para ganar las primeras 
páginas de los períodos; p::ro, en  ge
neral' los relatos hechos pcr la pren
sa acerca del movimiento de los es
tudiantes "Jat inoamericano han s ido 
mn¡ escaeos para dar una impresión 
exacta de la  extensión verdadern .de 
t:sta revuelta. 

Una insinuac ión de esta ínquietud 
se tubo hace pocos años en la dispu
t u  con e(gobernador Gore, en Puer
to Rico, ·  y hoy ctía hay una disputa 
con el gobernador ·"inShip, cuyos 
d�tal les apenas salen al exterior, a 
causa dequ. los corresponsá le s  están 
"cont rolados'· Y muy pocos de 
nosotros, lo: norteamer icanos, sa
bemos qu� los estudiantes del Perú, 
Boli, ia, Chd ,, Ecudor y otros ¡Jaí · 
ses, durante los años rtcientcs, han 
prec ip i tado e,  ísis que han puesto 
tn apu·os a sus respéctivos Gobier
nos; Los inc id.ntes de Cuba v de 
Puerto Rico no sen simplemente de 
carácter local . La revuelta estu
diant i l  es una exp ·esión cotinental. 

Este fenomeno es desco"\ce rtante 
para los norteam ericano� ,  quienes 
considera11 u n  combate de los es
tudian tes rnl1' o un match de foot
ball o de base-b1I I .  l"n estud:ante 
manejando nna amr tral ladora es 
n c u adro b izarro. 

Los estud-�n tes l a tinoamericanos 
consideran n uestros deportes como 
pasat iempos infa n t i les , porque en 
los países de la América del Sur un 
� urhacho de I S!  años ya es  u n  
hom bre El estudiante de l a  Ame
r!ca Latina asi ste a los clubes po
l ít icos y no a las partidas de fútbol. 
bajo el rég imen del servicio mi l i tar 
obl igatorio, cosa común en casi 

t.:>das las repúbli.::as, s irven en el 
ejérc ito en el q 1..e es ins truido como 
un oficial estudiante.  Así apren
de a m andar m asas de hombres y 
está p�pRrado para posiciones de 
autoridad , Se fa m i l iariza con la 
máqui .1 a  m ás i mportante en la ad
min istrac :ón y control de su país. 
Establece contacto con los funcio
n::i.rlos del Gobierno . Los asuntos 
del Estado no son secretos para e l .  

Además,  lo s  estudi a ntes en  la  
America l a t ina re¡tresentan uu  
porcentaje m ayor de l a población 
i l ustrada quo en Estados Unidos. 
Solamente un l'equeñ" número de 
niños en esos países llegan a ias 
escuelas secun darias ; un grupo a
un m ás peque ño COJlt inúa en la 
U n i versidad. �sto da al estudian
tn prestigio, h{l¡'"Uogeneidad y con• 
cen tración de fuerza. 5 u  posic ión 
es privil ttgiada. Automáticamente 
l lega a ser una parte de un  grupo 
'se lecci�nado, Los padres del es
tudiante ta mhién representan a un 
grupo selecto ,  las clases gobernan
tes ; polí t1cos. hombres de negocios 
b ':ci a tes del ejé ·c i to . El estudian
te es tá  constan temente en contac
to con los  e lementos más i n telec
tuales r a lertas de la  sociedad. Y 
en la .'\mérica Latina l a  clase inte
l ertual es de mucho m ás im por
tanci a en !os asun tos p6blicos que 
la  cllse corre$pondiente en Esta
dos Uni dos , desde los t iempos co
loniales. No se necesit6 n inguna 
"cr1s1s para in troducir ' los 
trusts del 1 11 telecto'' en la polít ica 
l at inoarn erican ;... Los profesores
dura 1 te m ucho tiempo han sido se
nadores, tuncion arios de gabinete ,

5 

y aun Presidentes Esta tradición, 
además del hecho de que l a s  masa, 
an alfabetas estan separadas de l as 
clases gobernan tes por el lenguaje 
y las  di viciones de raza • da al estu
d iante una importancia muy gran 

e entre los mismos grupos gober
a n tes .  

' 

Ade m ás las universidades ca&i 
todas son propiedad del Est ado. 
Su admi nistrac ión y sus fines 
han sido moldeados ¿¡rectam ente 
por la pol ít ica, Por ende, cada vez 
el estudiante crítica a la adm in is
tración de l a  Universidad, i nevita
b!emente se encuentra criticando 
al gobierno m is mo. 

El estudiante en tra a l a  acci6n 
con un ideal i smo fresco s in  ambi
ciones políticas venales S u  falta 
de experiencia y su decidida adhe
s1on a un ideal dado le  impide n 
caer en el abismo de l a  extra va
gnncia nac iona l y en el s.oborno 
l ucrativo que ha1 s ido caracterí:.
ticas de los regímenes recien tes.
En tiempos , como los actuales a
fin de una época · , cuando se JtÍ de
un nue vo vigor, el estudiante a
porta esta culidad a la  v ida pú
blíca.

Dado� es tos factores y la tradi
ción lat .noamericana de pronta re
vuel ta, es sola mente natural que 
l')S estudiantc-s estén dispuestos a 

Farntacia Morán 
Av. Merino 2201 Lince · Telf. 13856 
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La ''Psicología individual" 
de Adler 

A los alumnos del 3er. año 
de la Facultad de Letras Y 
Pedagogía de la U. N. M. 
S., mis compañeros. 

Una de las escuelas psicoló
gicas contemporáneas de nota
ble importancia, no sólo por la 
originalidad de sus concepcio
nes, sino por lo interesante de 
sus aportes al gran problema 
de la comprensión de la vida a
nímica y de la conducta huma
na : el problema del "conoci
miento del hombre", en última 
instancia, es, sin duda, la orien
tación "Individual" ó "Indivi
dual phichologie" creada por el 
médico vienés Alfred Adler. 
Teoría psicológica, método te
rapéutico y psicología pedagó
gica, al mismo tiempo, la "Psi
cología Individual" proyecta, a
sí, sus alcances, despertando el 
consecuente vivo interés y aten
ción de los cultores y estudio
sos de estas tres disciplinas : 
Psicología, Psiquiatría (Psico
Patología) y Pedagogía. Siendo 
así, el objeto y contenido de es
ta teoría de vivo interés y pal
pitante actualidad, ya que nun
ca como hoy, el caos tocó más 
hondo el mundo del espíritu, y 
pen2trar y comprender esen
cialmente el alma del hombre
más aún, del futuro hombre : 
el niño--, en tan preciso mo
mento que se halla tocado y en
vuelto por tan más grande 
caos de la historia, fué también, 
como hoy, una necesidad tan 
impostergable como sustantiva, 
es nuestro anhelo ofrecer, en 
esta breve exposición, un estu
dio suscinto pero integral y sis
temado de la concepción adle
riana, abordándolo en sus düe-

Por Antonio Chacón Castillo 

rentes aspectos : partiendo des
de sus antecedentes o génesis, 
y refiriéndonos luego a lps e
lementos fundamentales de la 
teoría, su funcionamiento, com
plementaremos este estudio con 
un bosquejo crítico y, finalmen
te, concluiremos relacionando a 
la Pedagogía y los valiosos pos
tulados que a ella ha aportado. 

Antecedente y génesis.-Gra
duado de médico y luego docto
rado en Oftalmología, en la U
niversidad de Viena, tras larga, 
constante y penosa lucha desde 
su infancia, Adler abandona el 
ejercicio de su profesión de of
talmólogo, para dedicarse inte
Y prácticas paidológicas. De es
gramente a las inve·stigaciones 
tas su observaciones en el cam
po puramente biológico y ref e
ridas a las insuficiencias o "mi
nusvalías orgánicas" que en 
muchos niños tratados por él, 
encontró o constató, _Adler pu
do ya derivar algunas sugeren
tes consideraciones, en su inte
resante trabajo, "Estudio sobre 
la insuficiencia de los órganos" 
( 1907) ; estudio que, si bien en
focado de un punto de vista pu
ramente biológico, ya da el ger
men de su futura teoría. 

Adler, en estas circunstan
cias, antes de continuar su pro
pia dirección, as)ste a la apari
ción de Freund en el mundo 
científico con su original y re
volucionaria concepción del 
"Psicoanálisis", cuyos primeros 
se. Frente al sensacional revue
resultados comienza a conocer
lo que causa la concepción freu
diana y que pronto se traduce 
en una actitud agresiva o nega
tiva, Adler es el primer discípu
lo de Freud y también el primer 

defensor del "Psicoanálisis" que 
demanda a sus adversarios
todos menos uno- que, por lo 
menos, se admita su discusión y
crítica objetiva. Incorporado a
sí· desde el primer momento a 
esta escuela, colabora por mu
chos años con Freud. 

Cuatro años después de su 
su obra "Sobre el carácter ner
primer estudio, Adler publica 
vioso" . En esta obra, continuan
do sus observaciones anterio
res, en el campo todavía pura
mente biológico y patológico, a
nota las consecuencias o, reper
cusiones que la insuficiencia de 
algunos ' órganos- "Minusva
lías orgánicas" - tiene para los 
individuos correspondientes ; o 
sea qué, en un principio, Adler 
se ocupaba· en sus investigacio
nes, de la vida anormal y de la 
formación extraviada del carñc
ter, como consecuencia o reper
cusión de dichas minusvalías. 

En tanto, las discrepancias 
entre él y su maestro, que no 
tardaron en surgir, fueron 
ahondándose cada vez más has
ta el epílogo que fué el ruidoso 
rompimiento entre ambos, con 
la consiguiente separación de 
Adler de la escuela del Psicoa
nálisis, poco antes de la Prime
ra Gran Guerra. Desde enton
ces data la nueva orientación 
psicológica originalmente im
presa por Adler, bajo la deno
minación de "Psicología indivi
dual". 

En esta segunda etapa· des
de 1920 a 1931, el disidente dis
cípulo de Freud se consagra en
teramente a la, tarea de funda
mentar su propia concepción. 
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CorrespondPn a la producción 
intelectual de Adler en esta 
nueva etapa, Rus siguientes o
lJras : "Teoría y práctica de la 
Psicología Individual" ( 1924.) , 
obra fundamental en la que de
sarrolla sistemáticamente su 
doctrina, "La Psicología Indivi
dual y la Escuela" ( 1930) y "El 
conocimiento ele! hombre" 
( 193] ) .  

. Influencias en la concepción 
adleriana.- Antes de entrar 
propiamente a la exposición de 
la teoría adleriana, preciRa com
pletar esta introducción, refi
riéndonos a las influencias filo
sóficas y psicológicas que han 
pesado decididamente en Adler, 
y por tanto, en su concepción. 
Estas son fundamentalmente 
dos : la influencia nietzschiana 
y la influencia freudiana. De 
Federico .>l"ietzsche el filósofo 
del ··superhombre"' toma la 
concepción de la "voluntad de 
poderío", ya anunciada en Sho
penhauer, en cuanto "dominio 
de lo impubivo y Yoliti\'o''. En 
tanto que, de la influencia freu
diana, le queda la concepción y 
significación del "inconsciente" 
que, en general, el Psicoalálisis 
asigna por primera vez, en el 
proceso de la \'ida anímica· 1 
Adler le sigtie asignando un rol 
no menos importante dentro del 
funcionamiento de su propia 
doctrina, l:IÍ bien distante ya de 
la concepción "pansexualista" 
de Freud. 

Teoría de la "Psicolog.ía In
dividual". Sus elementos.- He
mos rlicho que en la génesis y 
¡ roceso el<' la concepción adle
riana. distinguimos fundamen
talmente dos etapas : en una 
primera, la iJiYestigación y los 
resultado,, que alcanza, se desa
rrollan y proyc'."tan en el campo 
exclus1Vamenle biológico y lue
go patológico ; y otra, en la que 
sobrepas�.!!do estos límites lle
ga hai:;ta constituir una teoría 
completa del carácter y de su 
formación en general, o sea, 

que abarca la totalidad de la 
conducta psíquica humana. Con
cretándonos a este segundo as
pecto y adentrándonos en nues
tra exposición, comenzaremos 
por hacer previamente una enu
meración de los elementos fun
damentales con que trabaja es
ta teoría. Estos son capitalmen
te, tres : 

a )�La voluntad de poder ; 

b)-El sentimiento de comu
nidad ; 

c)-El sentimiento ele infe
rioridad. 

Enunci i'mdolos ligeramente : 

a) : La voluntad de poder es la 
tendencia originaria hacia la 
conservación de sí mismo· que 
se manifiesta en la ambición, 
afán de dominio. deseo de .res
peto, etc. 

'b)-EI sentimiento de comu
nidad constituye la tendencia 
igualmente originaria hacia la 
comunidad. Actúa como fuerza 
de corrección y transformación 
de los fines propuestos. Tal es 
la importancia que Adler le a
signa a esta tendencia o "senti
miento" en el proceso de la vi
da síquica que se expresa, así : 
"Todos los desgraciados de un 
punto de vista anímico y todas 
las dctima.;; ele la neurosis y del 
abandono pertenecen a la se
rie de hombres que no han teni
do la suerte ele desarrollar su 
sentimiento social en los años 
de su j uventu.d". 

c)-.�.a sentimiento de infe
rioridad, elemento al que Adler 
asigna una gran importancia 
dentro de su teoría y viene a 
constituir casi el elemento cen
tral de la mii:;ma, no es sino ese 
sentimiento de inseguridad e 
insuficiencia que el individuo 
siente frente a la sociedad y en 
contacto de ella· ante los obstá
culos que se le ofrecen para l'a 
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inmediata realización de sus fi
nes u objetivos que, por virtud 
de la voluntad de poderío. se 
siente impulsado o trata de 
realizarlo. Mas, el "sentimiento 
de inferioridad". para Adler, no 
es malo. Es mas bien, "la fuer
za impulsiva de 1?. qne parten 
todos los afanes del niño y que 
le impone una meta y objetivo 
y tranquilidad para el futuro, 
del que espera toda seguridad 
obligándole a emprender la tra
yectoria que le parezca más a
decuada para su logro". 

Estos los elementos centrales 
con que trabaja la concepción 
adleriana, veamos ahora sus
cintamente como explica con 
ellos el proceso de la vida síqui
ca : siendo nacidos todos los 
hombres iguales- puesto que 
según Adler la herencia no 
existe-, por virtud de la ten
dencia originaria de la "volun
tad ele poderío"· cada hombre'\ 
cada individuo se siQ.Ilte impul
sado hacia un afán de predomi
nio, hacia una aspiración viva, 
que según traducción general 
de ·Spranger, en una fórmula 
bastante gráfica, es tendencia 
de estar arriba y no abajo, la 
que le impele y dirige. Por vir
tud de esta fuerza. desde muy 
temprano. en su despertar¡ al 
mundo Ríquico, se plantea· 
pues, fines aspiraciones, obje
tivos. Esta actitud original, 
así, tiene dos caminos o posibi
liclade<; a seguir : a) , en un caso 
más hipotética que pr,kticd, 
má� ideal· que real, este objeti
vo sigue una trayectoria recti-
1\nea ; no encuentra obstáculo 
alguno y alcanza llegar, por en
de, a su meta : el objeth·o plan
teado encuentra su plena rea
lización. En otro caso, b ) ,  lo 
mas frecuente y normal, este 
impulso choca con una triple 
fuerza clP oposición. y éstas 
son : 1 ) ,  la rP.acción de los de
más hombres (ambiente so
cial ) · 2 ) .  la debilidad del indi
viduo, y 3) . la tendencia hacia 

• 
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la comunidad que no sólo actúa 
como un obstáculo, sino tam
bién, como una fuerza correc
tiva y transformadora de los 
fines propuestos. Cuando esta 
represión se produce, surge, 
entonces, en el individuo el 
"sentimiento de inferioridad". 
cuya nota más expresiva es un 
fuerte sentimiento ele inseguri
dad· o, "sentimiento de agra
vio"---como lo llama Spranger, 
cuando estos "aentimientos de 
inferioridad" son "motivados 
por la desconsideración del me
dio"- del que aspira a salir 
para alcanzar un "sentimiento 
de pleno valor y ele superiori
dad sobre la naturaleza y los de
más hombres". De esta manera, 
este "sentimiento de inferiori
dad", al mismo tiempo que su
pone un estado de inseguridad 
e insuficiencia · síquicas, lleva 
cónsigo la fue11te del impulso 
ele afirmación, el resorte que 
tiende a la superación de esa an
gustiosa insuficiencia -y por 
ende llegar _al logro· del objeti
vo trazado. Pero aquí, nueva
mente nos hallamos ante una 
doble trayectoria, una doble lí
nea a seguir, en el desarrollo 
de esta afanosa tarea de supe
ración : a) · la de una superación 
real, efectiva del obshículo, y 
en la cual, actúa el "sentimien
to ele inferiQridacl", como fuen
te de impulso de afirmación. 
Este es el camino por el que se 
alcanza una sana formación del 
carácter o la personalidad. Y 
es a esto, por lo mismo, a lo que 
debe tender la educación y la 
.Psicología del adolescente ; o· 
b ) ,  la de una superación ficti
de una auténtica superación no 
cía; esto es ; cuando el intento 
se ha alcanzado, el impulso re
primido se refugia en el incons
ciente, desde donde ya enton
ces negativamente actúa engen
drando tendencias compensato
camino de la superación real, 
rias ; o sea que : inalcanzado el 
auténtica se desvía, por no con
formarse a la represión, fran
queando el camino fácil· pero 

también intrincado y morboso 
de la "ficción" .  Tal es, enton
ces, el "sentimiento de minus
valía" que está actuando con su 
doble expresión ele complejos : 
de '·superioridad" e inferiori
dad" e "inferioridad" ; lo que 
luego explica y motiva las mas 
cli\'ersas formai:; de conductas 
asociales y los "planes de vida" 
más complicados hasta llegar a 
fenómenos claramente morbo
sos. 

CRITICA.- Culminando esta 
exposición con un ligero bos
quejo, crítico para integrar, a
sí, el panorama de una aprecia
ción y comprensión general de 
tan importante teoría- tanto 
dentro del campo ele la Psicolo
gía, como . de la Pedagogía-en 
la forma· más objetiva posible, 
dividiremos ello, para mayor 
claridad, en un doble aspecto : 
positivo y negativo. 

Aspecto positivo.- Podemos 
concretar a las siguientes con
sideraciones : 

1 �. Acller,como Freucl con�ri
buye con su ·doctrina a una 
comprensión profunda de la vi
da anímica y la conducta huma
na, abrazando incluso sus rare
zas y sus desviaciones patoló
gicas. Es así, una teoría y un 
metodo. 

2º. Como teoría reivindica en 
la Psicelogía la importancia del 
"individuo"• propugnando su 
estudio detenido en sus más 
intímas peculiaridades. 

39
• En las relacjones de la 

Psicología con la Pedagogía es
tablece definitivamente la par
ticipación de ella en la educa
ción. 

4º. Como método terapéutico 
y práctico ha dado buenos re
sultados en la corrección ele a
nomalías · del carácter, curación 
ele neurosis y reeducación ele 
caracteres deformados. tanto 
en adultos como en niños . 
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Aspecto negativo.- Las mús 
importantes objeciones hechas 
a la teoría de la "Psicología In
dividual" podemos igualmente 
resumir en las siguientes :  
ele poderío", porque un solo 

1 •. Precisa y exacta en sus 
fundamentos, es inexacta é ina
ceptal..ile su pretensión de expli
car toda la actividad anímica 
de una sola raiz : la "voluntad 
de poderío", porque un solo 
factor, cualquiera que el sea, 
no 1rnede explicar todo el pro
ceso de la vida anímica. 

'2l. A<ller exagera la impol'
tancia del medio social hasta 
convertirlo en omnipotente, ne
gando el valor fundamental de 
las predisposiciones heredita
rias, científicamente aceptado. 

31': La "universalidad del sen
timiento de inferioridad en los 
niños no ha sido comprobada· 
pero sí que la f é en los fuertes 
es un estímulo para su carác
ter". 

49
• Es indudable la repercu

sión de la inferioridad orgáni
.ca sobre el carácter, pero ello 
no puede ser absoluto. (casos 
de Beethoven, Demóstenes 
Kant". 

La Psicología Individual y la 
Educación. Sus aportes a la 
\Psicología del Adolescente y la 
\Pedagogía.- Si de un punto de 
de vista estrictamente psicoló
gico es vulnerable la teoría adle
xiana, en cuanto entraña toda 
una doctrina sobre la forma
ción d€1 carácter ; ele un punto 
vista de la educación es, sin du
ela, que mayormente irrefuta
ble y fecunda se presenta dicha 
escuela pc;;icológica. Animado 
de un sano optimismo y cálido 
amor por la humanidad, las 
concepciones psico-pedagógi
ras de¡ Adler han prestado va
liosos aportes a este campo, pu
diendo puntualizarse como las 
principales las siguientes : 



.. 

14 

Historia de 

Los encerrados 

A Edmundo F. Ames Gonzáles 

Aquella tarde regresaba de 
mi trabajo por una estrecha 
calleja de la aldea marina· lle
n;:t de pol,o amarillo y limitada 
por casucas desaliñadas y ape
ñuscadas, que algunas de las 
cuales sólo tienen a su favos el 
entusiasmo verde, que asoma 
por los muros de una que otra 
parra, de una que otra higue-

1 •. Establece como postulado 
previo de la educación, la com
prens1on de la conducta y el 
prensión de la conducta y el 
alma del niño y el adolescente· 
en sus mas íntimas y comple
jas motivaciones. 

29
• Destaca la importancia 

clel sentimiento de comunidad
en la formación síquica y, como 
tal, en la educación del niño y 
el adolescente. 

3 1
'. Adler se preocupa, en ge

neral, por la "suerte y el mejo
ramiento del niño, de la escuela 
y la familia" que los considera 
íntimamente vinculados. 

4º . Fundador de los prime
ros "consultorios pedagógicos" 
de Europa, ha abordado, mejor 
que ningún p�icólogo el proble
ma de la "comprensión y trata
miento de los niños difícilmen
te educables" (Proyecto de cues
. tionario aprobado por la Socie
dad Internacional de Psicología 
Individual) .  

Son Marcos, Junio de 1944. 
Antonio Chacón S.  

Por Francisco Izquierdo Ríos 

ra. Niños desaparrados y des
calzos iban por la calle, comien
llos, envueltoso en una espesa 
nube de polvo, que ellos mis
mos levantaban, intencional
mente, con los pies. Uno que 
otro perro· sucio .y escuálido, 
deambulaba con el aire de filó
sofo aburrido. 

Había mucha luz. El sol de 
verano derrochaba con realeza 
sus rayos. Mientras el Océano 
Pacífico, allí cerca, hacía fla
mear al viento el pañuelo azul 
de su alegría universal. 

Las gaviotas iban y venían 
del mar, ritmando un poema de 
blancura por sobre la desola
ción de las casuchas destartala
das. 

De pronto, el llanto sincro
nizado de dos criaturas me de
tuvo ; un llanto de amargura 
infinita que sacudió trti cora
zón, como a la fruta que cuel
ga del árbol, la temp�stad. 

El hilo del llanto salía del 
resquicio de una puerta y se 
perdía sin fin por la asoleada 
calleja : de la puerta de una ca
Y mujer, de cuatro y dos años 
acerqué y ví a dos niños, varón 
sucha, con grueso candado. Me 
aproximadamente. Uno detrás 
del otro miraban, llorando, por 
el resquicio la libre claridad 
del día. 

-¿ Quién les ha encerrado ?

-Mi mamá, señor- respondió,
llorando, el varoncito.

-¿ Y a dónde ha ido ella ?

-A Lima . . De mañanita ha
ido. 
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Niños 
-¿ Qué hacer ha ido ?

-No sé, señor.

-¿ Y están sin comer ?

-Sí, señor.

Compré galletas en la tienda
vecina. Se las dí por la rendija 
de la puerta. 

-La llave ha dejado en la
tienda del chino de la esquina 
-me indicó el niño.

Fuí a la tienda del chino y

éste me elijo que era falso. 

Una chica que salió ele la ca
sa vecina me informó que así 
siempre se quedaban esos ni
ños . .  Que no era de extrañarse. 

-Su tía vive allí en la esqui
na -añadió. 

Fuí allá. 
La puerta estaba abierta. A

dentro, en un pequeño mostra
dor, veía1rne botellas de licor y

aguas gaseosas. Era una pulpe
ría. E,n una tarima estaba acos
tado un muchacho. 

Le llamé y le dije que quería 
hablar con la señora. 

Sn levantarse de la tarima, 
perezosamente, gritó a su ma
dre : "Mamá, te buscan". 

A poco rato apareció una se
ñora gorda y morena . 

-Señora, disculpe usted-
trometa en cosas que no le ata
le dije,- que un extraño se en
ñen. Se trata de que sus sobri
nos, niños tan tiernos, están en-

• 
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La Instalación de 

la Federacion de Estudiantes del Perú 
POR _¿Jeja:ndro Vergara Lévano

Antecedentes. -

Se hacía sentir, 
desde hace mucho tiempo, la 
necesidad de organiza.r una 
institución repersentativa de 
los estudiantes universitarios 
y de las Escuelas Superiores 
del país. 1 esta aspiración, 
pudo hacerse tangible con 
motivo de la huelga de Junio, 
Allí se concretó la idea, por 
intermedio del Comité elegi
do, en aquella ocasión, que 
redactó el anteproyecto de 
Estatutos de la Federación, 
y convocó a elecciones para 

• delegados ante ella. La huel
ga deSetiembre aceleró el mo
vimiento , removiendo los
obstáculos principales que se
oponían a nuestra. organiza
ción, al lograrse la desti tu
ción del Rector de la Univer
sidad d� Trujillo, M'"ave Se
minario, y al conseguir,que se
estrechase el espiritu de soli
daridad estudiantil.

Por fin, e n  Noviembre· pu
do Jo la Federación s . :r reali
dad. Reunidos en sesiones 
preparatorias, los Delegados 
de las Facultades de Dere
cho, Letras y Pedagogía, 
Ciencias Biológicas Físicas y 
Matemáticas, Ciencias Eco
nómicas y Comercial""'s, Me
dicina, Odontología , F arma.
cia y Bioquímica, y Escuela 
de Obstetricia, de l ?. Univ�r
sidad Nacional Mavor de 
San Marcos, d !  las U n:versi
dad!s Nacionales de La Libe r
tad, Arequipa y Cuzco, de la 
Pontificia Universidad Cató
lica del Perú, de las Escuelas 
N �.r.:on?.les d � Ingenieros y 

Agronomía; y de los J nsti tu
to� Pedagógicos de Varones 
y de Educación Física , se tli
gió -con amplio espíritu de 
transigencia- Una Directiva 
que podemos llamar Unidad 
Estudiantil Nacional, autenti
camente representafva de las 
masas estudiantiles del país. 

Componen est'\ Directiva 
lo, compañeros JorQe de la 
Flor, de Medicina, eomo Pre
sidente ; Justo Enrique Der
babieri, del Pedagógico, como 
Vice-Prct1idente ; Aníbal I s  
modes, de la Católica. como 
Secretario del interior; San
tiago Agurto, de I ngeniería, 
como Secretario del Exterior, 
Hernando Aguirre Gamio , 
de Trujillo, como Secretario 
de Cultura; Leopoldo Vidal 
J\1artinez, de la Católica, co
mo Secretario de Prensa : 
Fausto Vinces, de San Mar
cos, eomo Secretario de Or
ganización : Ricardo Mandu
j ano, de Arequipa, como Se
creta rio de Defensa; s�rafín 
Temothe, de Se.n Ma rcos, 
como Secretario de o·sciy!ina; 
Ricardo Morales Jaramillo, 
d '!  San Marcos, como St..cre
tario de Economía ; Ernesto 
V larde, de AgronomÍ8, co
mo Secretario de Asistencia 
S )cial y Darío Núñez, d,,: E
ducación Física, com , Secre
tario de Deportes. 

La Ceremonia.-

El día 27 de 
Novi� mbre, a las �z y me
dia de la mañana, se inició la 

ceremonia de I nstalación , 
conforme el programa confec
cionado de a.ntt mano. Se re.e.· 
lizó en el Para ninfo de I a Fa
cul tad de Medicina, colmado 
desde antes de darse comien
zo al acto, por gran cantidad 
de estudiantes y obreros, así 
como representan tes de Insti
tuciones Culturales. 

Se había adornado conve
nientemente el local ; lit.a bien
dose transmitido los discursos 
por medio de altoparlantes, 
adecuadamente ubicados. Se 
dió comienzo al acto con eJ 
Himno Nacional, coreado por 
l os asitttentes.
Los Discursos.-

A continua
ción del Himno Nacional el 
Presidente de la F. E. P . , J. 
de la Flor, prestó juramento 
ante l a  Asamblea, el cual fué 
toma�o por el Sr. Jorge Re
ca barren Castañeda, quien 
había presidido las Juntas 
Preparatorias Jur6 asi mismo 
el resto del Consejo Directivo 

Inmediata mente el Sr. de 
la Flor pronunció su discurso 
que fué aplaudido, en sus pa
sajes más sal ta.ntes. Se refirió 
el Presidente, a la fü;Cf sidad 
que llenaba. la Fed::ración, y 
los sacrificios que habían sido 
indispensables para loirar su 
organizaci6n e I nstalac,6n . 
Rememoró las pasadas luchas 
universitarias y su actu r.l vi
gencia. Anal z6 los defecto!'\ 
de Ja actual o rganización de 
las Universidades, en ló quL-
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Canto al Pueblo 

i C6mo a20ta11 a tu carne triste 
ccn latigos de sombra! 
j Ytú caminas por el camino .-erde 
proclamando amapolas ! 
¡ Y cómo te a pcdrean 
Lon n:ioleños de odio! 
iY bn1tan de tu cuerpo 
alfabetos &<moros! 

iCuámas heridas tienes! 
.Pero ellos no sabían 
que csd. hirYÍcndo en tus n11as 
sangre de los clanlc1. 

¡Cuántas rosas mataron 
al nacer e.a tus la biot 
pero clios no crcfan 
que tu vo2 era el oro 
de los nuevos prcsagitis 

2 

Te cortaron la lengua 
por temor al relámpago. 
Te mataron los ojos 
por miedo a los rayos. 
Te anularon los puños 
por panico a los trueno,. 
Y te abrieron el pech" 
sin sa ber que allí estaba 
el origen del So) 
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Han querido arrastrar a tu alR1a 
de su azul cabeHcra 
de sendero en sendero 
de puerta en puesta 
de reja en reja 

para que la muerte la  escupiera 

Han creido que tu alma 
era un pañueln de cristal 
que se podía romper 
Y regalar al viento de todos los olvidos 
Han creidn que tu alma erá una voz 
que sepultada en piedra 
se apagaría COlflO un lamento. 

Pensaron que tu sangre 
quemada en los cast igo, 
olvidaría el tono floral de nuestros hijos. 
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jPero ellos caerán ' C'OA'lo la �omdra 
que mien tras �rece más y se madura 
la victoria del Sol es mas plena! 

Y ahora 

aquí 
de pie 
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Pueblo de Lunas n uevas ! 
Arbol de Estrellas rojas 
Estas contra la mu�rte 
perora,:ido semillas de la, N\leVas Auro
ras 
¡Puebio que te l evantas 
yo te < anto en tu ví1pcra 
con Ja voz que me han d�do 
'eis m il hijos del alva 

¿Oyes esos tambores ? 
son nuestros corazones 
que te a briran el paso . triufal 
hacia la Pátria Crande 
qu� ya esta enarbolando su nanJera 
de  azules tui.señores . . . . . . . .  !! 

JULIO GARRIDO MALAVER 

Des al ien'fo 

Ven con pies de ala,· · 
con oquedad de muerte 
marchitos los airones 
de tus voces de vidrie 
y pon una semilla 
que reviente en colores 
por los antros obscuros a.. 
de mi  sangre cal iente. 

\' 

Ven con pies de ala, 
con oquedad d� muerte, 
mis pupilas se aparan 
saturadas de grices 
y que triste ha de ser, 
que por mi cielo , inmenso 
no pasen más ye, nunca, 
las florrs ni los pájaro,

Ven con pies de ala 
con oquedad de muerte 

C.. ,· os F. Loayza Lagos 

1 '{ 

�·· 
.!lflt 

f. · . •
' J 

, J

P O E T I C A  
, 
x--��"rx xxsxx:zz.:zxxzz mm xxxxxx x:.xzx,.x 
x.:ccxz:z xz:x;;;:x::x:::s::x: :z:::;;:z;:z::::x ::w::xx:::c z:z:x:z::z::s; 

C A M P E S I N O  
Ca mpesino, dolor, mu•go, crecido 

Sobre los pedernales de los s iglos, 
¿ Por q ué tu cementerio. tus rodil las, 
La sangre 1in pecado de tus l á tígos ? 

Y a que el maguéy mas alto no remeda 
A la al ta eternidad de tu tristeza, 
Xa que et cerro "" alcanza a tu sollo7..o 
V .imÓnos de cata tierra ! 

Si los 1olcs detienen las pupilas 
Para contar las costras de tu sangre, 
Si la muerte taladra tus cimienros : 

i VáR1onos de c�ta tierra! 

Vámonos sin rtgreso 
Adonde estén la rama, la majada, 
El pe<:h0 que fu¡ó maternalmente 
El arado, el calor, el dios, la tierra. 

VáMonos para siempre 
Sin adios�s que l i111ben los cam inos 
,Como huída1 callando, como galgas: 

-

¡Vámonos a lo lejos!  

Entonces hasta las bocas que definen 
Nuestro sabor de sangre, h asta las manos 
Que golpean ,  las pocu soledades 

De los d\tcños el hambre sin migajas 
Nuestro perdón quedado como un mundo 
Nuestro rostro de lagrimas secándose 
¡Han de sentirnos, han de l lama.rnos! 

Entonces huta el cerro y la clavija 
Y la chacra y las vocf s pronur.1ciadas 
Y la choza y el  pozo y el arado 
Y el abril y el espacio y la neb l ina  

Y el l úcido rebaño de la hacienda 
Yel barranc0 y e l  puma v el repunte : 
.Han de llamarnos, i han de buscarnos tendrán pena.¡ 
1 .

Mas, n6. Matern idad e, nuestra tierra ; 
Amor. Soga. Raíz que nos sujeta . 
¿Quien nos arrancara? !Cómo rastrojos 
Morircm11s en  e l la !  . .  

MARIO FLOR IAN 

La Liberfad de 
. . ....

femar V I V l f  s in 

UNA SOMBRA A OTR¿ SOMBRA PERSIGUIENDO 
SJGUE EL FUNCIONARlO DE LO INEPTu EN LAS 

CAYENDO CIEGO EN MIS IMS OMNJOS 

MORTANDAI) DE GRISES CAPA TACES 
EN LA LLU//IA INTERNA DEL PULMON 

ES!:(,UJNAS 

Wi RECUERDA A CELDA !?!.PINTA Y TA MBIEN 
UN ROSTRO qe BARRO PISdDO DE ZAPA TOS 

BEBED LA JN//ERTIDA CICUTA IJE LAS HORAS 
:SORBED HASTA SACL1ROS LA POSTRERA NEBLINA 
�,UE YO ME PRESER//0 PARA EL ALBA. 

EN ESTA ESff¿,VINA UN HOMBRE dDELAN 'l'dU 
.A'J'.iD 

SU CORONA DE CENIZAS OFICIALES 

y UN EPITAFIO DE INTRANSITI//d SOMBR,f. 

L,1S CUERDdS VOCALES DE PERROS 
ENL.dZAN SU ESTRELLA EMBOLSILLIDA 
SU CORAzON CAE HIELO EN LA //EREDA 
CON TEMBl.1JR DE SAPO EN EL CRISTAL. 

El HOGAR CERCADO POR PUPILAS 
CONTINUA NA VEGANDO SIN SUS PUERTA '.-, 
CC NTR.d CUERNOS DE ANIM.dLES ES�,UINADOS 
Y MINISTERIO DE NI!}¿UEL EN LAS //ENl'.S 

¡O:{, //IGILADOS VIGILANTES! 
SliCU!D COM!ENDú NIEBLA DE CADAVERES 

�VE YO ME PRESERJ/0 PARA EL ALBA 

GUSTAVO VALCARCEL 

· �  

/ 
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Por ANTENOR SAMANIEGO 

Nunca ha di?. ser más triste como hoy este suplicio, 
nunca más roja que hoy ha de ser la r alabra. 
No hubo en el hombre tanta sombr:1 ni tan:a pena. 
Foy el 1.ombre es un < ios encadem1C:o. 
Cómo ha de haber dulz 1 ·ra si está rodrido el mundo, 
cómo encontrar un árbol imnune en el incendio 
si entran por los caminos montañas de cenizas, 
si hasta llanto supuran las más so::das murallas. 
Porque somos los hombres tributar· os del llanto. 
y porque derretimos la 1'rente sólo en barro 
he aquí que el dolor carcome nuestr:os huesos, 
he aquí que la muerte se c.eba en nuestras llagas. 
Y o tuve alguna amada prisionera en rr is sueños 
y ha de partir ceñi Ja de un vendaval de trinos 
yo he de quedar llorando sin uvas en los labios, 
ya sin sueño en los ojos, ya sin flor en el alma. 
Al verla los camino� han de saber qué sedes 
to turaban mi sangre. 
y han de sa er de cómo llora el viento en la pampa 
si el corazón le hieren con la ausenci� de un lirio. 
De esto y de tanta� o :ras me muero de tristeza, 
sucumbo al pie de car-la verso, de < ada grito. 
¡ -l °

antos gemidos hay sobre la tierra, tantos 
pero más soledad no tiene alguno ! 
Supone r que se han roto las paredes del cielo 
y que la lluvia cae calie ,te como el fuego 
poco será po cuanta nostalgia rre c:>nsu me, 
por cuanta angustia quema mis lat dos. 
Ya no es dable evitar la sangre q · e nos viene 
ni el mu ldo que nos entra por la boca y los ojos .. . 
¡Todo, todo está ardiendo y es una cabeza 
llameant�_ la del mu ndo que muere por nosotros ! 

Ferrand 

Para el e 1mpañero i amigo Moises 
Vivanco, auténtico revolucionario de 
la mü.rica Indoamericana. 

Por A . Trejo Ramirez 

Tie r··a Pokra de gloriosa cuna 
Fulges en las horas de inaudita 

(tiranía 
como un rayo rebelde. 
Ev�can tus ; mártires, héroes , y 

(próceres, 
destruír los OPRESORES I 

(TIRANOS. 
¡Oh !tierra mía de grandes proezas 
Fundistes el crisol de la libertad 
con la roja sawgre de los sacrifi-
. (cados 
1 con el incendio fugaz de las 

. . (pólvoras 
V1ctona del Mundo Op11imido 
I paradigma del hijo I deafü; ta. 
Tierra Pokra de cielo muslcal 
Modulas en la Historia Indoibera 
con tu titánico CONDOR-

(KUNKA 
i con tn sagrada pampa de 

QUINUA 
Cantaran cantores, creando nue-

(vas odas 
Musicalizaran músicos, rompien

(do el pentagrema, 

Lima, Diciem�re de 1944. 

Hnos. 

A. 
·-:-----

Agentes Autorizados 
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En ·forno a los problemas de 
colonización de Tingo María 

El Perú . está ubicado en la re
gión Centro Occidental de la A
mérica del Sur ; tiene 7 '023, l l 1 
habitantes ; y, una superficie de 
I ' 2 49, 000 kilómetr�s cuadrados. 

Las tierras llanas que lindan 
con el Océano Pacífico tienen 
400, 000 hectáreas irrigadas y en 
cultivo ; y, con un gasto de mil 
soles por hectárea, podemos de 

cerrados en su casa, prisione
ros· y están llorando. 

-Ah, los hijos de mi herma
na ; ella les deja así siempre .,. 
Pero la ventana estará abierta. 

-No, señora ; estú cerrada.

-Sabe, señor, que esos mu
cl:iachos son insoportables, mal
críados. 

-Pero son tan tiernos . .  ¿ Por
qué no los trae usted a su casa ?. 
Si tiene la llave ábrales la puer
ta. 

-No, mi hermana que va a
dejar su llave. Ella que es tan 
desconfiada. 

-Pero debe dejar a sus hi
jos con usted. 

-Eso sí que no . •  Yo no quie
ro muchachos malcríados en mi 
casa. Para que peleen con mis 
hijos . . Para que rompan mis 
cosas . . Después para que su 
madre crea que les pegamos . .  
Tienen un hermano mayor, de 

acuerdo con nueslras disponibi-
l idades de agua, irrigar 400.000 
hectáreas nuevas. 

Las tierras altas pueden ser 
cultivadas hasta debajo de los 
4,000 metros sobre el nivel del 
mar ; pero de ordinario la super
ficies son muY abruptas y re
quieren co�tosos trabajos de cons 
trucción de andenerías, las cua
les fueron fabricadas en tiempo 
del sist,ema comun.ita,-rio prehis
pánico : más en la actualidad las 
área3 de los andenea disminu
yen, 1.al como dcurre en el lado 
occidental de la Cadena de los 
Andes, en donde una ta-la irra
cional de los bosques de las al-

diez años, pero el muchacho tra-
11ao. Y la madre tiene que ir, 
baja en una zapatería· en el Ca
cle vez en cuando. a Lima a bus
carse la vida. 

-¿ Y su marido '?

-Ha muerto hace un año ; le
arrolló un tranvía. Es viuda. 

Quise Yoltear la esquina, ca
mino a mi casa, para no volver 
a pasar junto a los niños. Pero 
avergoncé y seguí por la misma 
calleja. 

-Ya ,·a a Yenir la mamá- ·
les mentí, acercándome a la 
puerta. 

Pero ellos siguieron llorando, 
en su estrecha prisión de cua
tro paredes. mientras afuera el 
sol derrochaba con realeza el 
tesoro de su luz y las blancas 
gaviotas iban y venían del mar, 
cantando en su vuelo el himno 
de la libertad. 

Francisco Izquierdo Ríos. 
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turas, h a  hecho disminuir el cau
d ::il de agua de los ríos y ha pro
vocado la sequía de muc:hos pu
c-•.1iales o vertiente::; :-le los cuales 

•se nutrían lo� pequeños cursos
de agt:a que irrigaban multitud
de andenerias feraces que hoy
yacen yermas y abandonadas.

En cambio tenemos en el la
do oriental y amazónico inmen
sa" áreas de tierras aptas para
el cuiLivo, no inundables, con
do� metros de precipitación plu
vial i;-romedio por año ; y, con
sider?.ndo sólo las que se encuen
tran entre los 400 y los 1 , 200
melros sobre e l  n ivel del mar,
�u5 áreas sobrepasan la impor
taP.te cifra de diez millones de
táreas, aptas para !?. agricultura,
e�to es 2 5  veces más que la ac
tual área cultivada de la costa.

Eftas inmensas tierras orien
tale3 y las ri,.,uezas que poseen 
en plantas, animales, fuerza hi
drn-eléctrica, minerales. petró
leo. han constituido siempre pa
ra lo« peruanos una cara ilusión 
que hemos procurado convertir 
en realidad ; pero sin que el �xi
to corone la empresa. Siempre 
ha habido en elPr el deseo de 
ir  hacia la selva ; de incorporar
la a ¡,u3tro dominio real ; -Y, este 
aPhelo se ha convertido en un 
verdadero mandato histórico, ya 
milenario. Siempre hemos estado 
��ctivo� : ni un solo instante se 

descanso, aun cuando los elemen 
tos empleados en la conquista no 
fueron efi-:ientes para lograr el 
propósito, y hoy nos encontramos 
�e da vía ;:i las puerta5 de la sel
va!, bien que en posesión de ca
rretera5 que nos permitirán do
minarla si empleamos adecuada
mentP. las facilidades que nos 
brin•lan las actuales circunstan
cias 

\! eamos como se ha desenvuel 
to la conquista de nuestra propia 

.. 
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selva en solo uno de los secto- dadero balcón volado sobre el a- baiios del Sol. En las nacientes 
re:: de un sío amazónico perua
no, tal como es el Huallaga. 

Conviene tener presente que el 
río H uallaga nace en las lagu
r.a s de Pichuicocha, al norte del 
Nudo de Paseo, a más de 5 , 600 
metros solre el nivel del mar y 
después de recorrer de S. a N. 
más de 700 klmts. tributa sus 
aguas al Marañón, para dar na
cimiento al río Tunguruagua, el 
cual a su vez uniéndose con el 
UcaYali da nacimiento al Ama-
7onas. 

La marcha al oriente peruan o 
fe envuelve en la Leyenda y 
así, tal como ahora lo está pro
bando la Arqueología, los hom
bres que provenientes de la sel
va poblaron el Perú, dieron co
mo encargo a las generaciones 
venid eras, el regresar a aquel 
mundo de infinitas posibilidades 
y riquezas. 

Los mitos más antiguos como 
el de Los Gemelos, sintetizado 
en el cuen.tó del Achay, nos pre 
senta una civilización provenien
te de la selva que anhela regre
sar a ella. 

La Arqueología nos ofrece el 
test imon-io de muchísimos cami
n os que partían de los centros 
poblados más importantes como 
Cuzco, Huán.uco Viejo y Caja
marca y se internaban al oriente. 
Así, en el área que estamos es• 
tudiando haY dos importantes 
ruinas de caminos: El primero 
aparece en las alturas de Huan 
can, cerca de la Divisoria de las 
aguas del río Huallaga con el 
Marañón, continúa por la mar
!!en izquierda del río Haullaga 
atravesando toda clase de <'b'l
táculos como quebradas y cum
bees dando lugar a la realinción 
de sorFrendentes obras de inge
niería al cruzar los acandado"> 
el.e Guellaychurco y Tuman·..,:;i, ·en 
donde el río corta a pico una 
altísima montaña de micasita, o
freciendo un muro perpend icular 

muY pul;mentado y por so�re el 
cual los constructores de la obra 
han hecho del camino un ver-

• 

bi�mo, el cual pasa a cientos d e  
pies sobre e l  río e n  unos casos· 
y casi a nivel de las aguas, en 
otrcs lugares. Sorprende la ha
bilidad d e  los hombres que lo 
hideron., 1"ue!:l 1han conseguido 
dar a su obra tal solidez, que ni 
el tiempo, ni los temblores de 
tierra que son frecuentes en la 
zona la han desmido y toda
vía podrían ser utilizados en pe 
queños tramos, como lo hacen 
los arriesgados buscadores de ma 
gueyes. Este camino continúa por 
las alturas de Cochas Y Pillao y 
renetra a la selva hasta las cum 
bres en donde nacen los rÍo'3 
]aupar y Mallgo-Tingo. 

El otro camino recorre la 
margen derecha del Huallaga, 
parte del antiguo pueblo d e  
Huatuna e n  las punas d e  To
mayrica de la provincia de Pa
chitea, junto a la línea divisoria 
de las aguas entre el Huallaga y 
el Ucayali, recorre por las altu
ras de Santo Domingo y Muna 
y i,e le vuelve a encontrar en la 
cuenca del río PagractaY, afluen 
te del Huallaga, conduciendo al 
misterioroso e inexplorado pueblo 
de Tambor. 

Estos caminos nos hablan cla
ramente de que el mandato de 
conquistar la selva no fue desoí
do, ;ino que los hombres de ha
ce muchas centurias la llevaron 
a cabo, incorporando a sus do
minios las importantes áreas de 
las tierras en que cultivaron la 
coca y de donde extrajeron las 
plumas policromadas, la cera y 
la miel. 

Junto a estos testimonios hay 
otros muY valiosos como son las 
ruina• de las ciudades selváticas 
existentes en el área, tales como 
las de Achira, ubicada en el cur
so superior del río Cayumba y 
,11.:,e durante mucho tiempo de
bió estar en comunicación con 
lncahuasi, otra ciudad ubicada 
eP. las alturas de Huayllacan, lu 
var célebre en el cual los hijos 
de los Incas, pastaban los re,-

del ríe; Chinchao están las ruinas 
de la ciudad de Naupamarca ; haY 
:mportantes restos en las cumbres 
vecinas a Pillao ;  Y. el pueblo de 
Tambor en las alturas de Silla. 
tiene mi::mas caracteríristicas de 
las ciudades recientemente descu 
biertas por el Dr. Julio C. Tallo 
en Winayhuayna ; ofreciendo to
das un campo inédito al explo· 
rador y al arqueólogo, si tenemo-, 
en cuenta tanto la gran antigue
dad de las ruinas, cuanto las co
nexiones tecnológicas que ofre
cen en relación con las ruinas 
del Alto Marañón y el Alto Hua
tlaga, que han sido edificadas si
iwiend.o la técnica de la  pirámide 
invertida. 

Ya en la época incaica se rea
lizarcp varias expediciones que 
las podemos considera:i" clasifica
das en tres tipos principales : 1 o. 
Las expediciones de con.quista 
realizadas con éxito a la selva. 
2o. La!: expediciones infructuos�s 
al corazón mismo de la selva. 
3o. Emigraciones de caudillos o 
tribus descontentas que se refu
gian en las junglas. Tal el caso 
de Ancahualle o An.cu-ayllu 
( esto es el ayllu duro, que no se 
rompe ; alyyu que no se rinde) 
oue huve de la persecución de 
las tropas impreriales y se estable 
ce en la -cuenca del río Mayo, a
fluente del Huallaga, en donde 
oueda hasta hoY como topónimo 
el noml--re de la tribu guerrera e 
insumisa. 

E.n la Historia de las Misiones 
F ranciscan.as queda el recuerdo 
de la célebre entrada del padre 
Calvo. quien a mediados del si
alo XVII fe internó en compa
ñía de varios catecúmenos oana
tahu<l" hacia el curso medio del 
río Huallaga y a la altura del 
río Magdalena. afluente del pri
mero. d escubrió los restos de un 
imoortan.te grupo o ejército in
caico que habiendo huido de 
Huánuco Vieio, en 1 S 36, penetró 
por la Cordillera de Turpo y se 
instaló en una i"la del río Hua
l!a!ga, ton la cual 1 20 años des-
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pués de La Conquista los halló 
el misionero, dedicados a rendir 
culto al Sol y a rememorar sus 
grandezas pasadas. Y dice el ero 
nista que todavía entonces usa
ban algunas palabras españolas, 
lo cual revela que huyeron lle
vando prisioneros blancos que 
les enseñaron a denominar con 
el nombre de Castilla a todas 
las cosas que sol-resalían por su 
excelente calidad. 

Los indígenas trasmitieron a 
los españoles el mensaje de la  
conquisl a· de la selva que ellos 
no habían podido completar. Los 
apa:,ionaron con su; relatos, ]es 
pre,taron su consejo Y !es acom
pañaron personalmente en las 
expediciones. Al impulso de la 
leyenda y movidot por el amor 
a la aventura, en cuanto termí
nó la Guerra de las Salinas, los 
españole, prepararon una serie 
de expediciones al corazón de 
América del  Sur, de las cuales 
para el objeto de la presente 
charla, dos cobran e'3pecial inte
rés: La realizada por el Capitán 
Alcnso de Alva_rado, e;uien des
pués de recorrer, desde 1 5 3 5 ,

las tierras que pertenecen a l  ac
tual departamento de Amazo
nas, ingresó en 1 5 39, por el río 
Mayo a la cuenca del río Hua
lJa�a. Y la realizada en 1 5 3Q

por el testarudo capitán don A
lonso de Mercadillo, quien par· 
tió d e  Jauja a la Con,1uista de 
los Ch:.ipachos e Ishcaicingils. Des 
pués de varios días de viaje llegó 
a la comarca de los pacíficos chu 
pachos, en términos de la actual 
ciudad de Hu:ínt.:�o y hallándola 
sin más riqueza que s·.• s campos 
s-embrados de maíz y de puca
toroi: se detuvo .mientras alista
ba la difícil entrada al País de 
los  hombres de las Dos Narices,, 
�n cuyas comarcas juzgaba Mer
cadillo habría de encontrar el 
ore y ias pedrerías necesarias 
para compensar los gastos y los 
padecimientos de sus gentes. Los 
bueno_ chupachos le aconsejaron 
que entrase a las selvas siguien
do el lado izquierdo, pero el ma 
jadero Capitán entró por la mar 

gen derecha, Y según nos refiere 
la crónica entre los breñales y 
los barrancos se perdieron la ma 
yor parte d e  los caballos y los 
hombres. Después de viajar va
rias semanas por bosques desco
nocidos, sus soldados le pidieron 
emprender la vuelta, pero el Ca
pitán no aceptó alegando que 
aun no habían llegado al país que 
buscaban. Pocos días después y 
encontrándose enfermo Mercadi
l lo, envió a explorar la tierra a
dentro a un soldado de su con
fíanza llamado Diego Núñez, con 
2 5  soldados Y unos cuantos ca
bal lcs . La expedición aguardó al 
explorador muchos días hasta 
que agotada la paciencia, se amo 
tinaron las tropas y valiéndose 
del escribano qué llevaban, le  
presentaron un ultimátum al  J e
fe de la entrada, y habiéndose 
vencido el plazo apresaron a Mer 
cadillo, lo encadenaron Y regresa
ron en dirección a Chachapoyas, 
sin haber visto un solo ishcaicin
ga, aunque estuvieron entre 
ellos, pues seguramente pasaron 
cerca de los dominios de los Pa
yansos que solían pintarse la na
riz con una raya negra que daba 
la impresión de las dos narices. 

Mientras tanto Diego Núñez 
continuó el viaje y llegó al cur
so baj o  del Huallaga y despué� 
entró al Marañón y navegándo.
lo aguas abajo arribó al pueblo de 
Machifaro adonde dos años más 
tarde habría de llegar también 
don Francismo de Orellana, de 
lo cual se sigue que la expedi
ción de Mercadillo, continuada 
por Núñez descubrió un sector 
del Amazonas dos años antes 
que Orellana. 

Otro aspecto interesante de es
te viaje es que Diego Núñez ha
bla de ovejas de la tierra que 
vivían domesticadas en las casas 
que él vió en las orillas del A-
mazona�. Idéntico r;lato hace Fr. 
Gaspar d e  Carvajal y este dato 
se ha considerado por algunos 
como fantástico ;  pero cabe pre
guntarse : por qué no suponer que 
alguna variedad de auquénido 

2 1  

vivía doméstico en la selva, s1 
-como lo prueba la Arqueo
logía- también vivfan en la cos
ta norte del Perú en condiciones
climatéricas más o menos seme
jantes a las de la selva? .

En 1 5 39 Gómez de Alvarado 
fundó la ciudad de Huánuco, en 
1 5 4 1 la trasladó Pedro Barro�o 
y en 1 5 43  la refundó Pedro de 
Puelles, en el lugar que hoy o
cupa en pleno dominio d e  los in
dios chupachos. Estos recordaban 
la entrada de Mercadillo y algu
noº habían vuelto d e  ella con 
relato,, deslumbrantes, todo lo 
cual dió origen a que en la re
gión se hablara del Gran Impe
rio de Rupa- rupa (esto es del 
imperio o dominio de las selvas 
altas) que el Capitán Gómez 

Arias Dávila interpretó un verda
dero imperio político y hacia él 
y para su conquista organizó u
na muY importante entrada, con 
la autorización del Rey, quien le 
otorgó la Gobernación del Nue
vo Imperio y le dió límites que 
nc'3 llevaban hasta muy dentro 
d el sistema hic:lrográlico Ama
zónico. 

Con 1 2 0 caballos y centenares 
de chupachos partió Cómez A
rias a la conquista de su Imperio 
y siguiendo el consejo de los in
dios se internó por la margen 
Í7quierda, en la cual encontró a 
la tribu de los Sisimparis Y ha
biéndolos reducido fundó el pue 
blo de Espíritu Santo de los Si
fimparis. P_osteriormente se dedi
có a reconocer la tierra y segu
ramente logró penetrar hasta el 
curso medio del río Huallaga 
pero no habiendo hallado noti
cia del oro y las pedrerías que 
stspuso, reg�esó con sus ya fati
gadas gentes. Al pasar Pºr Sisim 
par se produjo una escena vio
lenta entre dos caciques que acu 
dieron a saludarle y habiendo si
do muertos los dos, se le instau
ró al Capitán un juicio Y se le 
privó de la licenóa para hacer 
entradas a tierras d e  infieles : per 
diéndose por entonces la opor
tunidad d e  conquistar la selva. 

1 
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Hacia 1 620  los Padres Jesui-

ta� reiniciaron las entradas a tie
rrns rk séllvajes y en 1 62 0  el 
misionero l\lliguel de Sala.zar, in
-rreró nor el Huallaga, precisa
mente hasta el sitio en que hoy 
el Gohie1 no realiza la obra d e  
colonización, esto e s  hasta l a  
corifluencia del río Monzón co:1 
el Hualla�a. en rlonde fundó un 
PL'eblo con el nombre de Santa 
Cru7 ele Tauca el 1 4  de Se
tiembre de 1 628,  con 200 
vecinos escogido5 entre los  má·, 
dóciles panatahuas que acudieron 
<1! llamado del �isionero, En el 
centro d e  T onua edificaron la ca 
nilla per'> temiendo ]o!' misione
ros ,:-¡ue las lluvias hicieran im
D<"'ible el regreso a Huánuco, a
handonaron la obra pocos días 
.lesr:ués v partieron ofreciéndole.; 
a lo, ind ígenas regresar, el año 
venid ero. En 1 5 3 1  los m1s10oe 
ros frariciscanos entraron con áni
nio resuelto a establecerse en la 
región v el padre de LuYando 
fundó el  puehlo llamado la Con
cepción de Tonua sobre las rui
r, ,i c;  rle la Primera fundación. A
llí vivieron durante muchos año<:; 
rledicador a adoctrinarlos y a 
enreñarles los elementos de la 
virla  urbana, habiendo llegado a 
fundar seis pueblos, entre los 
cuales fueron muy importantes ; 
San Antonio de Cucheros. San 
Felipe d e  Tinganeses, San Fran 
ri.,co d e  Chuscos y Santa Ana de 
Jaupar. 

F:n las cartas de los misioneros 
han quedado valiosas informacio 
ne" sobre el temperamento de 
lo� panatahuas y sobre el núme
'º de sus tribus o parcialidades. 
Fn efecto, todos recibían el nom 
hre ele panatahuas aun cuando 
e�tal:-an divididos en muchas oar 
c1alidades que se tenían por her
manac o descendientes entre sí, 
aun cuando algunas veces estu
vieran en guerra. Las principales 
agrupaciones eran : Los Chunata
q;uas. Chuauidcanas, Chuscos, Tin 
rraneses, Cognomonas, Muzapes, 
PaYansos, Timayos, Tulumayos, 
Chinatahuas, Carapachos, Huata 
huanas y Mailonas. 

De la lengua panatahua se hi
cieron algunas cartas, pero nin
r una se publicó, por lo cual la 
len g-ua se ha perdido y con ella 
la sinJ'uiar cultura de una na<..ión 
�elvática. 

La economía de los panata
hua� era del tipo recolector;  no 
u1>aban vestiduras, sino el cuerpo 
Pintado de negro con el fruto de 
la jagua-hecho que dió moti
vo p raque alguno pensara que 
en el Perú habían habido negro-, 
anter d e  la llegada d e los con
qui�tadores españoles. Además 
tenían un ondeado cabello que les 
des�endía hasta la cintura for
mando parte de su natural indu
mentaria. 

En Pan.atahua conocía la téc 
nica de la texilaría principalmen 
te para hacer cuerdas con I as 

cuales tendía los arcos de sus 
flechas Y construía huaro<; o puen 
tes sobre los ríos. Poseian un de
sarrollado sentido de la libertad 
y como muestra de ello los re
c ien casados huían al monte y 
no regresaban hasta después de 
tener el  primer niño. 

Ur>a costumbre "sui genens 
era la de abandonar a los enfer
mos por creerlos poseidos de los 
espíritus del mal . Los colocaban 
cerca de un curso de agua con 
al�unos alimentos y después se 
iban a varias jornadas de cami
no. Si el enfermo soportaba y 

triunfaba sobre la dolencia, cuan 

do "US parientes regresaban, des
pués de una luna, lo encontra-
1:.ar> restablecido ; pero en caso 
contrario encontraban sus despo
jos. Ahora bien ; si estos habían 
sido devorados por las fieras o 
los insectos, lo que de ordinario 
ocurría, prendrían. fuego a la casa 
del muerto y abandonaban defi· 
nitivamente el lugar, pues lo o
cerrido era una prueba de que el 
mali¡rno rondaba por ahí. Tales 
orácticas servían para proteger a 
los panatahuas contra las epide
mias, ya que el aislamiento ab
soluto del enfermo se producía 
a los orimeros síntomas del mal 
y los cadáveres y las ropas y 
cosas del muerto eran incinera-

Superación 

dos después ; pero cuando los es 
pañoles les obligaron a vivir en 
población, al comienzo, tuvieron 
que luchar mucho contra sus vie
jas costumbres hasta conseguir 
que aprendieran a atender a los 
Pnfermcs. Mas como junto con 
los es¡:,añoles llegaron de Euro
pa, la escarlatina, la viruela y el 
farampión, enfermedades contra 
las cuales los indígenas no tenían 
ninguna inmunidad natural; y ya 
sin el aislamiento protector, las 
pestes fueron incontrolables. Se 
gún el cálculo de los propios m1 
sioneros, por el número de ins
critos en los libros d e  bautizo Y 
defunciones, se sabe que murie
ron más de 70. 000. 

Hacia 1 662,  o sea 30  años 
después de las primeras funda
ciones ya quedaban sólo 4 pue
blos miserables y a fines del si
glo, estaban casi todos extingui
dos Y hoy no tenemos un solo 
recuerdo de quienes nos han le
gad o tan maravillosas tierras. 

Ya en el siglo XVIII el Pa
dre Scbreviela hizo el esfuerzo 
mejor logrado en pro de un ca
mino de herradura que partien
do de Huánuco continuaba or Cas 
cay y Ramosnio, bajaba por las 
montañas de Derrepente Y to
mando la cuenca del río Ron
cl es, llegaba a Pueblo Nuevo, en 
el río Monzón, de donde pensa
ba el Misionero q\Je habría d e  
proseguir hacia e l  río Ucayali pe
ro fue abandonada la obra y la 
región se hizo inaccesible. Los 
umcos que conocían las extravia 
das trochas eran los comercian
tes de cascarilla, pero ellos para 
reservarse la exclusividad, se en 
cargaron de divulgar el mito de 
la impenetrabilidad de esa selva 
a tal extremo que la Comü:ión 
Científica de Ruiz y Pavón no 
fué más allá del pueblo de Cu
chero en el río Chinchao. 

F n 1 8 30  el médico portugués, 
don Sebastián Martines, subió por 
el Huallaga desde el Amazonas y 
llegó a Huánuco, poniendo sobre 



el tapete la difícil cuestión de la 
navegabilidad del Huallaga y de
mostrando al pais la posibilidad 
de volver a la selva por esa ruta 
tantos años olvidada. Martins fun 
dó en el lugar en que los misio
neros fundaran los antes citados 
pueblos, el pueblo de Juana de 
Río en recuerdo de su esposa y 
su compañero de viaje don José 
María Ruiz, dos años más tarde 
fuedó Tingo María en el lugar 
que hoy ocupa. 

En 1 8 34 penetrai:on a la re
gión don Andrés Mathews y días 
dr.spués el Sargento MaYor don 
Pedro Beltrán, quien encontró 
que Tin.g0 María era un pequeño 
pueblecito habitado por ocho fa
milias, cuyos miembros en su ma
yoría estaban afectados por el 
carácter de la selva. 

En 1 842 el padre Cimini via
jó  desde el Ucayali al Huallaga 
constatando la existencia de una 
buena ruta por el río Chipura
na. 

En 1 8 5 1 los marinos nortea
mericanos Herdon y Gibbson se 
embarcaron en Tingo María pa
ra bajar por el Hualla_ga, reco
rriendo todo el río. 

F n 1 85 7  Antonio Raymondi 
lialló que en la orilla fronteriza 
a Tingo María se había fundado 
v d esarrollado una aldea llama
da San Antonio, la cual hacien
do equilibrio con Tingo María 

acabó por robarle todos sus ve-
cinos hasta dejarla reducida a 

UP solo habitante, el señor Vi
llacorta. 

En 1 860 Antonio de San Mi
ruel hizo una entrada al MaYro 
y como consecuencia se desarro
lló un vivísimo interés por abrir 
un camino a la selva, lo que se 
tradujo en una obra de enorme 
�ignificación, porque sólo con el 
esfuerzo de los vecinos d e  Huá
nuco se hizo cerca de 40 kiló
metros de camino carretero que 

• 

por un abandono de 80 años 
está completamente malogrado. 

En 1 8 68 la Comisión Hidrográ 
fica compuesta por T ucker, Mac 
Korcle, Butt, los oficiales ·perua
nos Leoncio Prado, Timoteo S
mit Y Santiago Tavra recorrieron 
la ruta de Tingo María y prosi
guieron hasta el Amazonas. 

En 1 9 04, el Cuerpo de Inge
nieros Civiles, estudiando la po
lítica ferroviaria iniciada durante 
el Gobierno del Dr. José Pardo, 
organizó varias comisiones a car 
�o de los ingenieros Juan G. 
V oto Bernales, José Francisco 
Bustamante y Barreda y Fernan
do Carbajal que exploraron los 
ríos Ucayali ,  Aguaytia, Tuluma
yo y Huallaga. 

F n 1 9 09 salió de Huánuco el 
Ingeniero Gustavo F orselius y 
Juan Manuel Torres Balcázar, sur 
caron el río Tulumayo y atrave
�ando ' la cordillera Azul d escén
dieron. al río AguaYtia. En este 
mi.,mo año el señor Juan Durand 
reali7aba exploraciones en la ru
ta del Padr� Sobreviela, daba 
conferencias en Huán.uco y Lima 
destacando las ventajas d e  un 
camino al Oriente y publicaba 
un interesante estudio sobre el 
Ferrocarril a Yurimaguas a on
flas del río Huallaga. 

En 1 9 09 la Concesión Me Cu
ne orgaPi7Ó la entrada de los 
in.gen;eros norteamericanos Brow 
Y Huffman a quienes acom
pañaro_n los jóvenes huanu
queños Augurio Meza y Do
mingo Fernández, quienes re
corrieron el río T ulumayo y a
travesando las Cordilleras Divi

sión y Azul y las Pampas del 
Sac1 amento llegaron a Pucallpa, 
fijando este lugar como el tér
minn de un ferrocarril que de
bía prolongarse desde Goylla
rishquishga por la quebrada del 
río Huallaga. 

Hacia 1 9  1 4  el Municipio de 
Huánuco encomendó a Don Ma
riano Rosales la ejecución de un 
camino de herradura que par
t iendo d e  Huánuco penetrara 

hasta Tingo María, lugar en el 
cual Rosales vivía convertido en 
un señor feudal con d erechos d e  
vida y muerte sobre todas las 
gentes de su zona de influencia, 
escudad o en la impunidad y en 
la impenetrabilidad de su co
marca, pero habiéndose produ
cido una rivalidad de banderios 
entre los vecinos de Tingo Ma
ría, por d iscutirse el amor de 
una preceptora que el Gobierno 
envió para que civilizara la re
gión surgio la lucha que termi
nó con la muerte d e  casi todos 
les pobladores, el saqueo, el in
cendio y el abonodo de la zona 
quedando asi otra vez desbara
tada la obra de la conquista d e  
l a  selva. 

Durante el régimen del señor 
Augusto B. Leguía, gracias a la 
llan'iada Ley de Conscripción 
Vial, se construyeron carreteras 
en todo el País, muchas de las 
cuales por no haber obedecido a 
trazos técnicos se han abandona
do después o se han convertido 
er, carreteras auxiliares, pero el 
impulso inicial se dio ejemplar 
mente. 

En 1 9  30 Y habiendo surgido 
una d iscusión de fronteras con 
Colombia se sintió una enorme 
inC!uietud nacional por sulucionar 
las d ificultades que ofrecía la co 
!T'unicación con el Oriente y ha
biéndose producido un amplio 
movimiento de opinión sugi
riéndose diversas rutas, el Go-

bierno halló que la más conve
niente era la de Tingo María y 
en la resolución correspondiente 
i:e dispuso que se procediera a 
la apertura de una trocha de tres 
metros que premitiera el más rá
pido paso a los implementos �l 
ejército. 

Más tarde, durante el Gobier-



San Marcos por d�ntro 
' 

PROMOCION de CONTADORES 
P UBLICOS « L UIS B UZ/1> 

Los Contadores Públicos egt·esa
dos el año de 1914 de la Facultad 
de Ciencias Econ6micas y Comer
ciales de la Universidaa de San 
Marcos ,  ha de.rignado con el nom
bre de L UIS BUZ.-1 a rn p,-omo
c ión. 

Luis Buza, dis li11g,údo Ctite
drático de la referida .facultad, 
simboliza el tecnicilmo profecio
nal y el ajan de liacer verdadera
mente 'científico el aspee.to conla-
1,/e en n uestro país . por eso, los 
alumnos egresados el aiio pasádo 
al dar dicho nombre a s u  promocion 
no hacen sino hacer j us ticia al 
maestro en quien en lodo instan te 
han encontn1do franco y since1·1J a-
1oyo. 

Con este mo tivo y como una de
moslraci6n de solidaridad y com
pañerirmo , ios alumnos de la me 
cfonat/a FacJ,ltad les agasajaron con 
un alm zterzo el día 6 de enero en el 
Jardín < Villa Je/ Mar> de !yf ag
dalent1 Nueva. A los postres hici(-

n o  del Mariscal Benavides se 
perfeccionaron los tra.;zos Y el ca 
mino continuó hasta alcanzar 
Tingo María y posteriormente la 
Cordillera Divisoria, abriéndose 
por primera vez la más profun
da ruta de acceso al corazón de 
la selva. 

Entonces se penso en la colo
nización del área, pero advirtién 
dose el peligro de las minorías, 
se profirió .proceder a una colo
nización con elementos naciona

les. 

Como gran parte del camino 
en su tramo inicial cruzaba por 
terrenos de propiedad particular 
adquiridos conforme a la libera
lísima Ley 1 2 2 O y a la antigua 
e increíble tramitación de la "su· 
maria información", según la cual 
bastaba con que tres testigos de
clararan que les constaban que 
don fulano de tal era dueño de 

.. 
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PROMOCiúN «GONZAL EZ PRADA> 

Los alumnos egresados del cuarto año de la Sección Peda
gogía de la ']acuitad de Letras )' Pedagogía /1an dado con bas

. ttmte acierto el nombre de «Gr;nzalez Prnda> a su promoción. 
Es baJtante significativa dicha designaci6n . La obra del Ma

es tro. llena m ttclzas páginás de n uestra Histtffia P ./itico-so
ciol )' n vnca se hará b as tante para /1011rar la memoria de tan 
'i:sc/arecido hombi·e, que s upo s erlo w toda la acepcion de la 
palabra, La vida de Gonza/ez Prada será un ejemplo párc. los 
muchachos de la nueva hornada, hoy que m uy pocos escapan a la 
concuptuencia y a los sobornos morales. 

S UPERdCION, desde estas columnas, en via s u  felicitación 
calurosa á quienes h 1rJ sabido escoger tan apropiado nomb1·e pa
ra des ignar a la promoción que egres6 el año !�41. 

ron uso de la pálf< bra en nombre 
de ¿los dzfet·entes el estudiante Al
fredo Durand, quien relúvó el a
cierto que habian tenido al des ig
nar dicha promocion con el nombre 
« L uis Buza», /1aciendo resaltar al 
mismo tiempo los s6lidr,s conocf
mientos ádquiridos por los egre, 
sados en las aulas sa11marq11inas, 
lo q ue les da derecho a ejercer con 

tleterminadas tierras, para que el 
Juez de Paz promoviera la titu
lación correspondiente la cual se 
otorgaba sin referencia de clase 
alguna a la obligación de traba
jar la tierra. Para evitar la inac
tividad de las tierras habilidades 
por la carretera, el Gobierno ex

propiq una fija de dos kilóme
tros de ancho a cada lado del 
ca.mino a partir de Cayumba y 
el río Chinchavito, hasta el río 
T ulumayo, pues una firma japo· 
nern invocaba títulos supuestos 

sol::re un millón de hectáreas u

bicadas sobre la zona de influen 
cia de la carretera. El juicio con 
tinúa per:> la firma indicada no 
ha podido probar sus derechos, 
pue-, se han descubierto las alte
raciones geográficas que se ha
bía introducido en los títulos. 

Por Ley No. 862 1 de 2 0  �e 
Enero de 1 9 38 se creó el centro 
de Tingo María, y como una cam 
Ley No. 8687 se estableció la 

verdadera técnica)'J o/idtz solvencia 
moral, la pr6fesi611 de Conladur 
Púbi!co . 

En emocionadas (rases, en nom
bre de los agasajad�s ,  dió resp ues
ta el s eño1· Ram6n /Jguilar, quien 
ag1·adeci6 vivamente por dicho ho
menaje. As imismo, el doctor Luis 
Buza resallando d significado de 
este acto, 

Colonización con elemento na
cional. El Reglamento de esta 

Ley, dado el 2 3  de Julio de 1 9 38 
dispone lo siguiente : 

Las tierras se conderarán di
vidas en tres categoría : 

a )  lás de la pequeña propie
dad, ubicadas en torno a la villa 
de Colonización Oficial de Tin· 
go María y posteriormente por 
piña: suYa. 

b) Las tierras de la mediana. 
propiedad, ubicadas detrás de 
las tierras de la pequeña propie 
dad y en la Cordilerra Diviso-
na ; y 

c) Las tierras de propiedad a· 
gropecua>ria exten�iva, ubicadas 
detrás de las tierras de la media
na propiedad y en la Cordillera 
Azul y las Pampas del Sacra
mento. 

(Continuará) 

• 
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Urge la formación de la FEDERACION DE 
ARTISTAS Y TRABAJADORE.S de Radio, Cine 

y Teatro del . Perú 

·Nos dice 
I lustran estas página.s 

tres vista.s dd Conj unto 
Verna.cular q ue dirige 
ei compositor nacional 
Moifes Vivanco, en el 
q ue podemos' apreciar a 
I mma Su mmacck, Choli-
ta Rivero y Rosita Vi- a�llllllilimiii Moises Vivanco 
vaneo 

• 

Hemos conversado con µno de los mas 
prestigiosos folklor�stas de nuestro país Nos refe
rimos a l  joven compositor Moisés Vivanco, 
quien con adm irable esfuerzo va di fundiendo l a  
mú_sica peruana en el Continente. 

Espíritu inquieto, Moisés Vivanco, ha sabi 
do captar el alma y el sentir del pueblo La mú
sica que divulga Vivanco, con sabor profundo 
de lo propio, extraída de nuestra tradición, s im
boliza uí el espíritu nacional. Pero esta música 
peruana, peruanís ima por excelenci a, como todas 
las que propagan [os conjuntos vernacul:nes, 
carecen de apoyo . Ante la funesta invasión de 
tonos exóticos y tropicales. que degeneran los 
sentim ientos del pueblo,el Estado poco o nada ha 
hecho. Campean así los aires sensuales de las 
rumbas las congas y los r i tmos desesperantes del 

el jazz o bugu i ; pero nuestra música nat iva,  
aquella que canta las tragedias y las alegrias de 
nuestra raza, aquel la  música milenaria permanece 
olvidada. Fel izrnen te ahora vemos un rénacer, 
gracias a los conjuntos como el de Vivanco, f0r
mados con el espir i tu y el corazón puestos en el  
Perú, que estan divulgando tanto en el interior 
como en d exte rior, cºn vedadero ac ierto 
la música peruana Desgraciadamente, repeti
mos, estos csnjuntos -que no son empresas co
merciales· carecen de ayuda . El conjunto Fol
klorico de moisés Vivanco, en su recorrido tri
unfa! por Brasil, Boli via, Argensina y Chile, ha 
salido sólo con el apoyo de su calidad artistira 
y nada mas, pero ha sido suficiente para sus 
exi tos. 
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Democratiza ción de la Universidad 
Por HERNANDO AGUIRRE GAMIO 

La perenne i nquietud del estu 
dia ntado uni ve rs itario, que en oca
<Ziones se traduce en movimientos 
firmemente perfil ados '  aflora actu
alm ente a im pulso de las nu-:vas 
condiciones de vida que esta gue
rra revoluciol'lar ia nos trae .  Fs inob 
jetable que cada uno de esto� ca
taclis mos,al remQver los fa ls0s equi
l i brios ,arroja a la su perficit> toda l a  
fuerza incontenible de l as fuerzas 
renovado ras.Esta es la situ ac ión de 
hoy.  I así como la guerra...de 1 9 1 4  
nos , traio l a  palabra alu inada i 

-
, 

noble de \�.7i lson, i  los movinnent os 
reformistas ind""mericanos de 1 9 1 8 ;  
así como la catás trofe financiera 
de \\'al l  Street,en 1 929, aportó l a  
con creción de los movim ien tos an
timperiali! tas , la ca ída delos gobier 
nos p lutacr áticos apoyados en 
d icho i m pe r ia l ismo i la agitación 
univers i taria de 1930 ;esta guerra 
mas profunda i mas ampl i a ,  nos 
trae un nuevo sentido para la de
mocra cia :funcional i de masas.  

La l1 n i versidad que se ha ido 
burocratizando i gu bern arnen tal i 
zando sensiblem en te en es tos u l -

t imos tiempos no puede perma ne
cer ajena a las n uevas corrientes. 
J s i  la doce ncia no fuese permea
ble a el la! es deber de la j u vent ud 
reivindicarlas para sí, a despecho 
G!e obstácu l0s e imcompresiones . 

S ignos eviden tes de l a  vibración 
j u v1 ·n i l  que , nuevam ente ,va adqu i
riendo l a  l ' n i versidad son los mo
vim ien tos de jun io i setiembn, ,que 
fuman parte de un solo proceso 
que cul mina con la organ ización de 
la nueva Federación d� los Es tu
d iantes del Perú. 

Aunque nadie  puede pronosticar 
i nfal iblemente los acontecimientos, 
sin embargo ,no es pos ible toman
do•e n consideración los datos que 
nos aporta la rea l idad del  movi
miento u n i versitario vislumbrar l a  
d irección del proceso de reformar 
que ha de seguir el  estudian tado

0 

Ella conduce hac ia  una auténtica 
democratización de la  Universidad 
considerada ésta como un:i estrecha 
comun1dat!l de maes tros i ·al umno: 
al servicio de la cul tura, i  n0 a:l de 

Bodega ''EL NARANJITO'' 
De E DU A R DO TA MAYO A .  

DEFIENDA SU S . .\ LUD Y AUMENTE SUS ENERGIAS 
PAl A DEANDO EXQUISITOS JUGOS DE FRUTAS

La Casa cuenta con un stock de 
Galletas Arequipeñas y una. gra n s lección de 

Conservas nacionc.les y Extre.njcra.s. 

NO CONFUNDA SU BODEGA FAVORITA Y CENTRICA 
Ga �6 

EL :N ... �RANJI"Il'"O 

Jirón Moquegua 113  Lima-Perú 

los regíme nes imperan tes . Esta de
mocrai zación ha de man ifes tarse, 
in dudablemente,en el go bierno con
junto de l a  Un ivers idad por Maes
t•os ydiscipulos en la part i c ipación 
de estos en l a  admin i strac ión i pla
n ificac ión de l a  Univers idad.Esto 
pues ya es realidad en muchos de 
nuestros pu,.blos I ndoamericanos ha 
de traer una ma yor d inamizac ióndc 
los Trst i tutos de Cul tur a  Super ior, 
necesitados de al l a  para pone'rse a 
tono con l a  ve rtiginosa agitación 
de los t iempos de post-guerra.Ha 
de conseguir,tambien , l a  implan ta
ción de un debate l i bre i e levado 
de los graneles problemas naciona
l es ,para así ,cristalizar uno de l os 
grandes deberes de la Un i versidad 
de nuestro tiempo.de la Unversi
dad social :orientar al país en los 
d ive rsos aspectos de su desarrol lo .  

Estas facetas de la democratiza
ción de la Universid�d consti¡uyen 
en nuestra opinión,postulados que 
han de concre ta, se en e l  procern 
reformista a que estamos abocados 
los  estudiantes un iversitarios,en 
co nsonancia con el espír itu que ani  
ma hoy a la humanidad, i  que nos 
impulsará pc.,r nuevos derroteros 
que exigen l i bertad i justic ia ;así 
como una mayor participación de 
la juventud en la resolución de los 
prQblemas nacionales. 

A N U N C I E

EN 

" Superacion 
' '
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· respecta a personal y mate
rial ;  sostuvo la necesidad de
i mplantar una auténtica li
bertc.d de pensar, h abla.r y
escribir, como l e. mej or &;a
rantía para. q ue la Universi
dad cumpla con sus a l  tas fi
nalidades, e invocó -al finali
ze. r el espíritu gallardo de
la  j uventud pa ra concrecio.
nar en  obras estos ideales.

Usó la palabra, después e l  
Sr. Hernando Aguirre Ca
mio, en nombr ... � de las Uni
versidades Menores, expo
niendo el mensaje de sa.luta
ción y de unidad de estas Uni
versidades, que al igual que 
las de la C?..pital este.b,;,.n dis
pustas a luchar por los in
tereses del Estudia.ntc.do Na.
cional, y por l a  realización 
integral de la Reforma Uni
versitaria, a la que califi
có, de proceso v· tal ,expresión 
de la  inquietud per�nne de 
la j uventud esmdiantil, pe
ruana. Habló de la necesidad 
de vincula r  estrechamente 
nuestros movimientos, con 
aquellos de los otros países 
l ndoamericanos, con quienes
nos unen problemas ysolucio
nes comunes. Terminó mstan
do a los estudiantes a conti
nuar la línea marcada J:>Or
l as generaciones del 23 y del
30, bajo la inspiraruón de los
mártires de la causa u niver
sitaria en el país. (Fué muy
apludido).

A continuación, el Sr. �. De
barbieri, en nombre d,- los es
tudiantes del I nsti tu to Peda-

. h' 1 p . g-óg1co, 120 entr' gr. ,.1 resi-
den te de la F. E. P., d ; una 
cantidad de dinero, que con 
ocasión de la huelga de Se
tiembre, se había colectado 
p�ra socorr-,r a los alumnos 
d� ést,� Plantel, am�n� zados 
d� expu!sión, y q ue no se ha
bía llegado a utilizar, Este 
gesto m':!reci6 grandes ova cio
nes, 

Por último, y a, pedido de 
la concurrencia, habló d Sr, 
Julio Garrido M alaver, quien 
expuso la  relación que existe 
entre política y estudiantado, 
analizó diversos ma tices. Ex
presó la necesidad de propug. 
na r la vuelta de los Maestros 
expatriados, y puso de mani
fiesto l a  solidaridad del e�
tudia ntado, como ejemplo 
para el país. Este discurso 
fué muy aplaudido. Concluyó 
así la ceremonia, entre las a
clamaciones de la concu
rrenc 1a. 

Para terminar agregaré 
algunos conceptos acerca de 
la importancia y trascenden
cia de la Federación de los 
Estudiantes del Perú. 

Esta Federación, que es e l  
organismo; q ue encarna la. 
fuerza viva de la  Juventud 
Estudiantil del país, sua la 
que resuelva los múl tiples 
problemas, que nos plant<.;an 
los acontecimientos y circuns. 
tancias, originados, a la vez, 
del complicado devenir ,his tó
rico, conjuntamente con las 
enormes responsabilidades q '  
tenemos sobre nuestra con
ciencia y ante la Patria. 

« Debe mos tener prente en t<;>
do momento, los ideales que 
nos sirven de impulso. Jóve-
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nes somos, no p�.ra llevar esta 
vida sin inquit-tudes, si no r a

. ra probar nuestras ft.:er: u· s 
en los campos de lucl-.a dl i
pensamiento y de la acciór.. 

Libres de prej uic¡os, é'.b rá
monos camino por entre las 
zarzas de la reación a todo lo 
nuevo, y marchemos pc·r los 
Ca mpos de las gra ndes accic _ 
nes, a spirando el oxígeno v i
vificante del entusiasmo, p<'.
ra hacer sentir nuestra infl u
encia en l a  Historié!., y no pa
sar por elfo. dese.percibidos: 

Sómos jóvenes para penf:? r 
y luchar, en burcé'. dP f ¡ : ,  i 
dad y bienestar huma ne s». 

Cons!dero que ' el rcnc.l ¡_  
miento de l a  Federación de 
Estudiantes del Perú ,  «d, s 
pués de un prolonga.do p, río. 
do de casi f'xt' ncion, en q 1 1r. 
l ?. sumieron la incomprenc;on 
desconfiada)) ,  nos permi t i rá 
que desapa rezca nuestra mio
pía intt lfctual que nof: d .i e. 
el engr? na.je y la r .. lé'.c:on 
que tienen los fenómenos so
ciales y los problemas estu
diantiles con la realidad p<'
ruana, de acuerdo con la. di. 
námica de esta época. 

J. Aleg�.ndro Ve rgara L.

Casa VENUS· 
G RAN VA R I EDAD DE : 

Ca lzado-Bazar-Líbreria 
GENER�L V ARELA 1 1 21 
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' 'El : u �e nativo necesi ta 
una , ..; r d a. d e r a d1 vulga
c on" p ronuncia con ca l jr 
V1vancu. ' ' t o tenemos a mor 
a la mC:s:c� peruanél.' · .  El 
ere" q ue: el amor a lo  n uestro 
d ..: be 1 orm u se desde le. E -
c uela, con los niños d,J Kin
d..:r�2 . .-t.,.n .  Efect1v1:� m ... nlt , 
la." canciones pa.tri .... ticas y 
marciaLs q ue apr�nde d ru
ño en 1 2. C::"cuela d�b:::n �tr 
enseñadas a b .. se dt.J fo:klor...! 
nacio:1al. " La danza ind a ,  
n;)s dice, es u n  med10 t f1caz 
para inculcar <: 1 com pañeris
m > entre los niños'' y op.I!a 
q u : es necesa rio cr a r  u r..a 
�. mnas a . .  peruana con un a
co m ''!ñ mie,to mu�ical co
m ,  1a "Danza In dia d I Cuz
co'' -� a Jachampa- en d ,nde 
lo;:; u,colc.res t jecu tc.n m l \  i 
mi :ntos con una dur.a1..,Í6'1 rl e 
45  m;nutos. Vivanco nos in
f >rm.1. que en Bueno.; Aire.J 
ha exp n mentado con un 
grupo numeroso de niños ha
biendo obtenido mag nífico3 
resul tad.::>s. Por otra pa rte, 
agr.;ga, les inst rumentos mu
sic2.lcs, co m )  la kena, el pin
kul lo. la ti '1ya, etc. de orí
gen incaico, deben en·,eñarse 
e n  forma volunt.•. ria en  108 

Col ·git s de Segunda En · -
ñanz -� .  a fi n de cV�ta r su dc::;-
2. o"' r ción.  

'' Cengo la esperanz :i que 
1 a mí'1sica au tóctona se le o
t·Hgue 11nespac10 mínimo pa
ra su li vulga ión por la :1 et;-. . ,  e s tclc;0·1es t rasm1sor;-o.s nos 
dice ,Vi vaneo. E:;a mÍf ma e...,
pera nza e�l a de los q ue �
man lo nuestro y ven en la 
música un vínculo magnífico 
para unir  a la familic. perua
n 1. Vivanco lo siente as�, 
q t", a ·.mquc pertenezca al  
Art�, q ue no tiene lí,nitu,- es 
pe ruan0. Peruano como el 
qu<' más. Que sufre por la 
p:>sterg ación indebi�a. de lo 
nuestro. Alma sens1t1va, al
ma de artis te., no puede so
portar que se continúe pos
poniendo el arte musical ?e 
nuestro pueblo. "Los a rt1s-

tas, los qce bregamos en los 
<:�e,� narios, d eme y la radio, 
nu, OH .. e, .1:,cc.U rt..mo:; a1 bo . t- , 
r.O l a  nac10na:ización de las 
rad,odifusora:; como ) a se 1-.a 
hec..ho en otros pa1s<..s de A
mérica " En C hile, Méj ico, 
A rb ..:n tinc". ,  e te. los gobiern s 
han .! .p, dido ky ... s e.:,pt..cic. les 
nauonaliza ndo sus estac:o
nes ci.; r ... dio y han señah.do 
un < spc.cio 1 .  ínimo Pa ra la  
transmisión de sus músicé'.S 
na ciorn.l s. l::..n el Perú de
be hé.C-.;rse lo mismo . Ocho 
horél.S cáa rias señala Vivanco 
p i  a · ::. r. Ús1ca pe rué'. na ; 0cLo 
hor, . .  , q 1 .c; d bt..n tran3n11 t1rs<:: 
•

1 u 1J i. n1ÚSiCf. selec�ionada 
cor e ·1 tcrio é'. t t '.'stico y ta:o 
a d r cciln d una autor.dc:.d 

c< mp, t< n t(; Oj alá q ue <, Sta 
in ci . .  t l '\ é'. no caiga en el vacío 
ct me, ta1.té..s o tras que s..; han  
d s l ñaclo n.uchas vec��· con 
c. iu·no l a men table y d sde 
puntos de vi::ita particulares. 

ViYan co pensando en el 
viejo afor Smo q ue "la unión 
hace 'a fuetza" nos dice con 
singu'ar en tusiasmo "urge la 
formación de la Federación 
de A rtistrs y Trabaj a dores 
de R-.di0. C i ne y Teatro dd 
P ! .-ú " que e::itará afiliada a 
sus s imilar s de Méjico y 
Bu:..:no . Ain s .  Esta entidac1 , 
qu 0i a1á sea un éxito, S .c,rá 
-.! m' smo tiempo q ue una 
in ,, t i tucién a rtística y cultl ' 
rn.1, u'< orga r,i smo encargad -¡ 
de  v, 1 e. r nor los in tereses de 
l0s q 1 1 C'  t,;bajan en los ramos 
s ña o . .Jf')s . Nosotro� q ue �a 
b< mos l : las dificultades qur: 
po- ie� do d arte musical de 
nuestro pueblo. "Los a rtis
se presentan para fundar es
tas clases de instti tuciones . . \ porque se tropiezan con 1nte-1 
reses t nc0n trados, deseamos 
que la mencionada Frdera
ción se plasme en realidad. 

Moisés Vivanco y su C on
j unto, donde figura una can-

S U P E R A, C  O N  

t an te 
q uc < � 1 rr n ,. :: L n Jna� , � <.. . '-J 

d(; e o! a 1: c. r a n l:.. i  1 ..i 1 ,  r , 1 í, 
f<c-s . ta \t ., a r: c. o ., l 1 , 1 . a 
1- ivuo, ¡.: ru .. 1 m  ... n :r t d ,  h·
rán sus pa5c,s ¡:;or ltJ� nu, t ( -
rras en busca dti nt1�\.os 
riunfos . Se i rán a l'Viejico, 
tierra bravía y revoluciona
ria., se i rán S€mbrc1.ndo ia Sf • 
milla de nuestro arte mu sil al 
pero se i rán, c.on.o éi'.P l't s sin 
esa ayuda que J1an 1:. u'Sct.do 
y no han enco ntrado . De.
;, c:.mos que Viva nco e.n su 
p< r<'gr na ·e mm:Ícé'.,, cc·se-
< 1 en  los triunfos qu" su ,r
di�cu ti ble ca l 1dad ...;:i,. i; . 

J .  P. P. 

EDITORIAL 

(Viene d� la página J) 

abierto a todas las emociones que 
a/berren nob,lz• y a/Jru1smo Co110-
ceH1os el papel que nos 11.1 f cado 
desempeñár y 1¡ 0  euadtmOs de es
te compromiso 

Al iniciar este aña rnn el pre
sente númn·o lo Aneemos nn 1mados 
c.'e fo misma inquie�ud . .  <f!.un emus 
trabajaremos para que n Uf'S Ira Re
tJÍ!:-lá responda, prov .• , t'il ll, 1 1/le 
111ejor, ,a la consecus io11 de los nu
bla fines q ue se propu�o al .ral,r 
" la luz «La solidaridad u ur t·erri
taria, la defenia de lo.r de•·erhos 
del e..,.tudianlr y la con/r,'buoón a 
la CullMra Nacional 

.Nota. Editorial 
POR UN ERROR DF .1Rk!A

DU RA EL ARTICU/.0 « /,OS 
ESTUDIAN TES CARGAN AR
MAS APARECE FJ\ I .1RT.1S 
PAGINAS SIN CORRFr.H:mN 

DEBE l.EERSE ASJ :PAGS 

7 JO 8 Y 9 

. .  
' 
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Por la l imitaci6n de estos a pun tos, reducimo1 s61o 
tre1 lus cual idades principalei e imprescindibies d,; 
todo m11es tro autén tico :  VOC A C 1 0N ET I CA 
P h. O FE510NAL Y C U LTURA. 

Si bien es cierto que una persona 110 tiene con
cienc ia  clara ele su propia voca c ión, sino en determi
n.a d� edad . cuando ha adquiri do c ier ta experiencia 
de lll  vida y cuando su cerebro se ha nutrido de 
u c r 1 ;¡  cinsis de conoc ir,iientos e1 in negable que e l l-

· 5C hace presen te e� el alma en ÍOJ ma débil e im 
pre __ i, :, ,  dcsde aquellos díu de l a  vid, en que 1e
ton funden los l ímites de  la  infancia y de  l.a  adoks
rcnc1a

V,·1caci4in viene de la pal .. hra l a t i11a Vo( A T l O
que qu i e re derir l lamamiento, i11 voc.1cién. E l  con
tc-n ic lo conceptual del término está c:xplicado ror 1u
s :¡n fir;\do etmológico. Pues. VOCAC lON no es

· oc, a r  s I que un l l a mado misterioso que s iente el e�
pí · 1rn para dir i rigir la vida en de tc rmin':ado u t ' o ;
c ier ra  incl inación natural para abrazar ui.a p, o
fc,ión .

La ép:>ca por exrelenc!a de la formación del
propio µ l ;;i ri de Yid", del rnnocien to de la voca ió ..
u 1 1  rk la :ad:>lesc-encia . E n tonces niando todo e�
mÍ�ter i  , , ciescubri mlento, angust i a ,  duda, pe1 plej 1•
d1d, ensoñacion, reserva, crisis e n  el a lma del adc ,•
le�cente, se requiere la ayuda com prensiva, i n tc l i 
¡¡ente y amor:,sa del padre y del ma stro para C] ue
aquel c , ,wzca y siga el camino h� su vocac ión.

P.a acla esta etapa del lllleurroilo bio-ps[quico, 
el joven q Je viYe en un medio 1ocial civilizado de 
be ei u r c: n  condiciones de -abrazar conscien temente 
una profesi6n o una torma d1 v'da, que esté' <l: a
cuerdo con sus posibilidades pcr,onales. Luego . e l  
t iempo, la  experiencia, y los exito, Rarán que la vo
caci6n se afírme y se robustrzra. 

La vocaci6n e1 el requisito ' ·s i ,1e q•� non" pa
ra t le!ir una profesión . porque en el transcurso de 
!a vida, será la solicitaci6n interna y p:>derosa que
perennemente invitará a la conciencia a una entre
ga ¡,;cnerosa, sacrificada o tal vez, heroica del cu rll ,
p l im ie11 to dol deber profr-siona l

Por esto, quien abraza una carrera can cr i  te
rio pLtramen te uti l i tarista, corr� el riesgo de ser un 
fraea,ado y tic vivir una vida desorie n tada, carent� 
de las noblrs satisfacciones que proport iona al espír i  · 
tu e l  cm 1leo de las  propias en

1
ergías en  !a real iz,1 ci ón

de a lgo, cuy.& íecundidad fue dado a preciar prev ia 
y cl :.r:t mente.  

s· p 1�a todas las pr.,fes ;ones l :t  vncuión es  la  
rc ,ndi; ;Ón principal, m á, !o es tratándose d� la  pro
fesión magisterial pu:st:> que su m isión no es e xrlo· 
t ;. r  los mi nerales preciosos, ni hacer a l tas fi nanza�, 
n i  (ll bricar armas de guerra, s ino algo más noble e 
in�¡,reciable:  i luminar intel igencias, br uñ i r  eipíri 1 ti�. 
plasmar conciercias ; ser el emP,ecina<lo Quijote de la 
•:0 11 l tura : el infatigable cuhor de los nlores del e�p í
I t u ' el �oldado heroic-o que fucha en la, bi tall;is m
,. ,,: 1 as di! la dignif caci6n hu n ana. 

29 

Estas r(tividades no tientn cotizaci6n en 101

mereadoi econ�¡nicos, Por eso, la p�of esión magi•
terial no ofrece. grandes espec t.ati vas a l&a qua dcsca11 
enriquecerse y ser .poderosos por sus riq uez:a 1. No 
obstan té esto, .e• .preci�o afirmar sin ambajes que el 
maes tro tiene derecho. indiscut1b�e a vivir decen te
mente co� el fru.to de su trabajo. 

Teniendo en e 1enta tod.u estas circunstancias •
abrazara la carrera de ducaclor, (] 1 1 icn tenga Yocación 
De ,i'tro modo )e c. umplira d -.>.ioma: ''El convtnto 
y el p1 1pitre sin vocllción son .· unn. tormento" 

Res11 I J a  nte de la vocación S<,n Ju otra dos cual i 
ciade, del mieHro, que mas a rr iba dcjsmos estableci 
das :  c t ica · profesional y cuftu1 a .  
Quien ! C'  cree con cual idlides pa ra sr r ·rha� ,tro, 
lo sera rcspond irndo i1l ve-r ed ictg ín timo de su con
creec 1 � . 1-- 1  bon .bre ,  a n te� de en,pre1 der  una obra, 
ha  de tenes: p lcr o t <, noc. i1Y1ien to de w, p0sibilidt1dcs 
per su r , a les , ;0  rnejor  dicho, el.e su -.val<>r per;·cna l .  . D(!
bc ten · r  un noble orgullo de l a  dign i:<la cl cie �n pro
pia vidll, pero un orgu'lo que sea al il"t. to espiri u:d pa
ra �l"g1 1 1 r  �uper ,í nd,1se, un orgul lo que nu inco node n i  
dañe � l o s  d en  :í s .  Por esto, e l  ve rdar' e o macstto d;::
be sent i r �e  o r¡, u l 'oso de su m ision sien,pre que cll ' este 
cump' ien t 'o�e e, n eficienc ia y honradez. 

La et ica pro 1 �ion a l  es,  en cic- rto mo !(), Una 
man i fes tación de l A  ética perM nal. El hornbre· e·s en 
el curnp l im ie r , tn de sus debe1 cs,. prcfesion llt:s lo que 
es en .su vi cia i n cc: rior. 

· El mu:strn t i ene  el im perativo ca · eg 'irico c·'e ÍJI AC
t 1c�r .y emeñ:n  :i practi car la , e! dad,  la jus tici a ,  el 

. p:1tr iot.i s nw, y rnJas ] .i s  dC'más v i.r t ucie� mor.de-s, tomo 

. ind ica !J'lO� .1 11 terior.ry1 c n te. ,S i  no CUntple  C'SlC i nÍ pera t i
VO, hara de m,• estro" m :i s  no sc rft " 1r a r 1  ro''. Y hay 
un  aL;srno que sr p.1ra e l  hace rde m a e s t ro, <le! ser ,:n a· 
estro. 
. Prec i,:i ndo c-onC'!',pto�. u·n ed11r.ido1 que no �e I\ Íane 

e,n f0'rm: l l' re<' a�  por�onlll ida-des '·,cc-n d ejem¡ lo de 1us 
pro pi�� actos, no tiene �tic a . pro{ esioul ; · : · 

fil ma  '�s t ro de vocaci6n bu$ca les medios más adc
tu'ad�s ' p,Ha cumpl ir  deb.idamente su� ,del eres, No pue
de éónce binc matl>tto sin culturi1, puesto que uno de 
sus deberes cardinales es en�eñar. Y n11die da lo que 
no ti ene. En consecue ncia, el maestro debe poseer 
una  cult ,,ra amplia ge11eral y profesional, 

F.st.t cultnra Qener'al dede ser esencialmente filos6fi
ca y. humaníHic�, a fi n de que el educ-arior pued'!\ te
ner una  visi6n panoráRJica eucta I ela rJaci n cJinter, 
depende11cia de todas l as  cstrurt1n a� qwe forman el cos
mos, y así ubicar debi<lamente dentro de ellas al edu
cando de a cucrdo con la calidad espir itual  y el destino 
superior de e� te. Sol amente así . el micstro podrá setr 
espíritu abie rto a rodas J.,¡s uobl( s sugcr· ncias . y soTi
c i tac:ones <le l a  vida y una per�nnalida d Hlescol l.:.nte 
p�,r · Ja \: á l i , LJ Cl de rn acervo rn 1 t 1 1 r:1 l. . . ·  . 1 . 

...\o'cn1 �� dC' · na amp' ia c11 l t 1 1 r i  �en·ú.a l .  r.l eciucadoa 
ciebe -<er  cl i · ei'i. , r!e 1 11 1 �  �6l i cla y cnnve1' i e11 tc  cultura 
cu l tu\·� rro f,· � i, ·nl\l .  Dtbe dnmi 11 :i r l:i �  d i �c 1pL11.1s de �u 
especia l id;d ,. la n et6d ica rr : p< r t iva , 
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El contenido de la  poesía 
está dado por los motivos. 
En el presente caso, Sama
ni-.go; divide su pouía, en 
Poemas Lugareño• y de A m

bi to Costanero, al que po
d, mos a¡regar los índole me
t�.f ísica, repr€'sentados por 
sus poemas « Dios y Mundv» 
En cua�to a la forma ha sabi
do alcanzarnos sus creaciones 
cr.da vez con mayor calid,.d 
� ste tica. Es uno de los po
cos poetas que pasando y su
pera ndo las fórmulas y rece
tas d� venificación clásica 
st! adelanta a encontrar un 
estilo y expresi,n propia. 
El ca1 ácter de su poc�ía es 
facil distinguirlo, tiene una 
tonalidad fuerte y erguida 
los tonos menores tan s6!o a
parecen en una de sus po:!
�ías (« La elegía a l a  parti da 
d José María Eguren>.  En 
cuan to a las imágenes pare
e ·q ue se abrieran a su 
pa-,o a perlar el po{ ma y en 

m ··m0·ntoa advcrtina">s que 
�n dxlamaciones quj siera en
contrar sus cauces. (poema 
· Discurso'') Cuanto toma 
m ..... tivos humanos, no sal::.e 

De la vuelta 

contr mplarlos, ¡usta de injer
tarles palpi taciones sonoras 
(poema a ' 'Gonzáles Pra
da ") G�an.do se encue�tra 
con su patsaJ e serrano, quiere 
darle �na. movilidad y sabor 
que no tienen, si se tomaien 
cuenta la realidad que lo sos
tiene. Cua ndo bafa a la Cos· 
ta lo encon tramos a tono, sa
be expn..sarnos sus mot"Y,,s e n  
i mágenes certeras y frescas 
(poema "Pesca dor) '' Guan
clo s� er cuc ntra con los mo
íivos de su soledad ' da en 
mon61ogos, los pot- mas más 
líricos de su producción ( poe
mas ''T ransfigurac: 6n" y " So . 
Jedad'') 

Prr. ctio etolu1i10 
Su primera cualidad, es te

ner una trayectoria atcen
d,mte; después de ver Cer al 
atajo de la vorsificétci6n hasta 
lleg r a sintet.izc>.r  horizontt.s 
rrás amplios. Al Ser su pro
ducci6n una de las de mayor 
receptividad motivos pasa
dos y presentes se actualizan 
en su voz pLna. Su poesía se 
me figu 1a a manera dr .  pro
yección, sabe . rt:cortar silue-

avr•a�cro• 

tas como describir paisajes. 
Cuando lo hieren motivos hu
mano• sabe inyectarles su di
nam· smo y no tan s61o como 
motivos artísticos sino revi
talizando, en cualidades que 
alu mbran su grandeza escon
dida. Su poema a Euguren 
y Teodore Valca rcel y su pOt 
ma inédito a Vallejo son a1go 
q ue sobradé'.rr,ente soporta.n 
.lstc aserto Mas es necesa rio 
acentuar que·notamos ciertas 
filtraciones o sugerencias de 
algunos motivos y formas ya 
da dos segura mente incon
cie n tc.s. L a  poesía de Sam<'.
niego se ha abierto paso y al
tura y hoy se distin¡ue po r 
sus me recirniento.9 . 

No he querido tocar lo que 
Samaniego re pre sen nte. e n  
l a  h:storia poética peruana,
ni el  valor pedagogico y cu 1-
tu ral que su pocsia alcanza
por q ue en la ap reciacÍjn
que sirve de pr61oga al libro
e n  rde renci� ,  Carlos Vetit le
hace en forma am¡::Ea y cer
te ro.
A DA LBERTO LI N ARES

El maestro con vocaci6n, ctica profrsional y coltu
e•; el mcior flervidt>r de la patria y de la humanid?,d 
por lo qnr debe sentirse orgallo�o de su profe�i6n. Tie. 
ne der�cho legít i1110 para e1tigir de la socirdad respe. 
tº y una vida digna sin temotCli y i.in priva(iones. 

Mu, tremenda �• la responubilidad del m�1tro. si 
ne engendra espír itus l ibrell , democrat icoa y humaniu
rio�, mentes lucidas y di,ciplinadas y t.orazone, •a
]ientc1 y gencresos. 

Edmundo P'. Ame• Goazile• 

Compañia de Segurqs 

"R IMA("
ASEGURA 
CONTRA INCENDIO, SOBRE LA VIDA, RIESGOS AíAR!TPv!fJS. ACCIDENTES DE AUTOMOPIES 1, dCCJ DENTES DE TR,1 BdJO,,,':;.::!;r�� :::i: 

�
E

; 
r:i:�.� �� :�.,c�s,, NTE. ,, Lt.UI LERES DE n N:,1 s 

Offoinar- : C' a JI ... Coca Nos. 471 , 479 y44 3  y Xúile-• 205 

, 

•
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Libreria Culi11ra 

Enorme surtido de ob:-a.c de t )dc1 índole 
Utiles de Escritorio 

ARTICULOS PARA 11\GCN : EF.OS 

LA PELOTA 695 - J IRON c A M A N A  695 

CARRERAS DE GAL GOS 

Lima Kennel S, A. lit.da 
Av. Arica 7a. cuadra Te!f. í3896 

Librería 1'NUEV A ERA" 
General Garzón 1 099-Cz. r-huaz SOS 

u reLES y TEXTOS E S C O L A R E S  

Cuentos., N ove�as1 Rev És.t� s 
Y ARTICULOS P A R  A R �- G A. LOS 

SUPERAC�ONJ  
Tribuna dsl Pensa-
miento do los Es·�u
diantes de la. Uni
versidad Nacional 

Mavor de San 
l }Jarcos. 

Año I I T  I Ei1ero de 1945 N (; 

PRESENTAN : ...__....___ ....,.,.__ 

José Paliño Ponce 
Edmundo F. Ames G, 
Alt1jandro Vergara L, 
An :enor S ... man:ego 
IV'.:elquiádes CásdJio D, 

NOT A.-Lo, art ículos qut' llfa
reC( n en uta R..::\'is::-:. 
luin sido rscritos e�p:
c ial m:ntc para eJ:11 . 

La ReYista so!u se Lace 
rc�ro s�bJ.: de aqud,o 
artículo� �in fi .  ma. 

Para corresp0r,,Jenc1n 
y carj .! Jí r ij '.l�� a !  apd;-

taJo N. 1.323 

1-' 

1--------· --w-.-

Carmen del Pino 
t�1ECA�O: ;RAFA 

O free� sus servicios tn toda d .. $� de tr;-,.1-.c:<):·· d l ramo 

Esvecia rMa<l en Tésfo p2ra G' i:"M:\u'.r-se. 

SAN DIEGO �6 ! A h o!!:1 

CER.VEZ1t IiEG!i�A 

sp·o R rf CA J� LA. O 

----------------- --------· -

1 
1 

JO)'ERIA I 
NACIOt�1\L f 

' DE ' 
Alberto Sánchez 

Se Compone 

toda dase de R eb.je.:< 
Especi� Hd.:id en 

ArregloS: d .::  f anta�ia 

SAN l) J [ Co 78 2 

&&#k __ ,¡......_. __ _ 
r 
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StRV I C tO· A·ER EO· . 
I N TERNACIO NAL 

0,1 A R I O  , . 
·.

PA SAJE ROS - CORREOS 

: 1:. NCOM IENDA S  

��campa 594-Tc:'.éfo_ne �-
. h � 

'°" ........... .. � (t 

y�� 
f". T,1' ,#: J,-CRIC,#N· GR/ICC �lllWA'I'·.�. INC. 

, , � 1 e 
. ,, • 1 i 1 S f . 1 n ·' . '

Banco Industrial del Péf d ' .. . 

En conformidad con la ky 981 1, por la cu ,t s ...
ha reformado la 1f g1s!ación orgá11ica del Ba �co, 
?rnplié'. ndo apreciablemc.nte I..s ventajas que h l r,· s 
t , t u.ción d( be qfrec<r a las-industrias para la 01-:) 
tención de prés,tamos, < s t'a eúridad o torga'crédi to ; 
en las  :iguientes to.'1dicionés : ' . i' 

A LAS 1 'DUSTRJ�S DE ARTJ CULOS PRODU, lDo:-; 
POR PRJ l\l FRA VFZ EN EL PAIS 

Prés t?.�os de S. 
1
2(0'.f O  a S. 10,000.00, al i1 kré ;

. d�l 3 '7q anual, al rebatir. 
Préstamo de S.

1
10,c q).01 a S. 500,fJ00 .00, al in te-

•, 

.. . ..
1 \ ' 

"_ROGER 

HiJÚSE:�· 
M UEB LES FI NO� 

PARA·BEBES 

i ni trn ni'erita l ele cirugí.1 · . .  
1 

"Somºei  COR DOV J LLE" 
de rc$0 rte Sommias 

surtidos. 

' . � � 

, Ro�er E. P_once · i 

( I :n)n Carabayá) Filipinas 
No. 5..lO . 

t t ., 

Tel .", :12C.:'.!)_J..im � - ferü _.  

rés del 4 </, anui:'.l I 
\ 

'.i A ·LAS INDPSTRIAS -DE ARTJCULOS YA PRODUl' I - t j · 
{! .. � · ,DOS EN FL PAIS 

• 
TARIFA 

t_ .. P réstarro� de 
.Sd!� f l�t:�u�r�� .. OOt  _

al intcr >
I 

Préstamos de S,. 5,( 01 (O H S H';CéO.CO al' i n tc \ J ·• PE  1 'N . · . del 4 O/o anua.'. ' . t r V· 
1 

\ 

Pr st::amos de s. 10,001,..00 a s. r, r r
,
f 

00. (:
-�

l
--

i
-
·1

· · -
1 

f 
.

. ......:s' u· PER ACio·· ·:! _ · - rés del 5 "), é'.nu ' ' . _;___�""': _ 

', ¡r 

T1�NBA BE VITAMINA S 
· � Az3.n�a)o 976-Capon y1Albaquilas· .. 6J'.J

. . . ' . . . : .· ... ,. -f' . 

1, r • ¡ • 1 

1 f g ln t. $ 1 20.00

1 1:: ,, 70.00 
' 

¡. l LA FI NALIDAD oE ESTA cA=rA És
l -

·1 /¿• �. ,, . ,, 40MOÓ 
' l 

VITAMINIZAR AL PUEBLO LII1; EI O 

CON \.os EXQUJSITOS JÜGOS' DE FRU1 \ �
;'-·· .  "" 

, Cuent¡1 con u:1 Personal Competente
" , � J -

1 • .f: �J 

NnRl\'l 1-\ DE LA CASA : 

A'rENCION-ESMERO E HIG I F� E 

.. 

1 ., Carai. 300.00 

1/2 . ; f, , , , 1 70.00 

C..fJ .. L de co l 1 .50 

. ... -...... ·�,· -·-----

. , 


