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Enseñanza de la lnf ormación en la Escuela 
Periodistas para 

Universidad 
Graduados de la 

de Columbia 

En el cuarto de noticias -o sala de redacción -ochenta jóvenes · 
venidos de todos los rincones de Estados Unidos y de trece pmses 

del mundo, se ajustaban a la nue,va situacion. En breve tiempo, ca- t 
da uno recibiría una: asignación de trabajo, sin tom,ar en cuenta que 
sus estudios previos fuesen en materias distintas a las que tenían que 
cubrir, o si 'su lengua original no era inglés. 

se haga con una de ellas debe comple
tarse hasta que se entrega la copia 
lista pa:·a el fotograbado. Esta mate
ria incluve una revisión histórica dé 
los procesos fotográficos hasta su más 
avanzada posición actual. 

Toda la clase, rotativamente, exami
na los problemas administrativos rE>
lativos a la edición y publicación de 
periódicos, especialmente de diarios 
pequeños y semanarios. Los problemas 
de las corporaciones p eriodísticas: per
sonal, organizaciones lab?rales, publi
cidad, circulación y finanzas, curso que 
se complementa con la entrada que 
cada estudiante hace a un periódico de 
su preferencia en cualquier ciudad de 
los Estados Unidos, donde además de 
funciones de reportero en il".formación 
general o especializada, tiene la opor
tunidad de entrevistarse con los direc
tores y discutü:.l en inesa redonda con 
ios principales ejecutivos las cuestiones 
~conómicas de la vida Je un diario . 

RespuesJas 
ptegunta sobre la 

F acuitad de Química 

• 

SID 

Por Luis Moreno Gómez 

El p rofesor llama al alumno y le 
dice: "Ayer mencionó un periódico que 
hay un hombre proponiendo al Con
greso ciE-rtas (medidas para reducir la 
cuantía de los impuestos, especialmen
te entre quienes ganan los m enores sa
larios al año. Este hombre tiene ideas 
contrarias al gobierno federal y es po
sible que sus planes involucren una 
medida política. El vive en Brooklyn, 
y tiene negocios en la ciudad. _Aquí 
tiene el recorte sobre la nota de ayer. 
Consiga a ese hombre y tráigame una 
información de 80ü a 1.000 palabras 
sobre su pasado, sus planes, su posi
ción política, y lo que u sted conside
re relevante y de interés. Su hora de 
cierre es a las 4 de ·ra tarde, ni un se
gundo más, ni uno menos". 

El estudiante puede conocer Nueva 
York y los distritos adyacentes, o pue
de aue este sea su primer viaje a Man
hatt-an. · Extranjero o no, cualquiera 
que desconozca la ciudad tiene ante sí 
su primer reto: orientarse en la apa
rentemente complicada red de trenes 
subterráneos, sistemas de transporte 
colectivos, paradas, estaciones Y no
menclaturas. Los obstáculos deben ven
cerse, a toda costa, porque la hora de 
cierre no perdona, es inflexible, rige 
cada acción d el repor tero. 

En la Escuela para Periodistas Gra
duados, de la Universidad de Colum
bia, el estudiante ingresa de inmedia
to al Servicio de Prensa de esa uni
versidad, o sea que al mismo tiempo 
que cumple con materias de sus es
tudios específicos, se, comporta como 
reportero de ese Servicio durante todo 
el entrenamiento. 

Todo su trabajo de invest igación, en 
archivos y morgues, en libros y perió
dicos; todas sus entrevistas y encues
tas, todo su trabajo de pierna -o sea 
la búsqueda de la noticia- está orien
tado desde el comienzo por la actitud 
reporteril. Su redacción, dirigida a los 
periódicos, revistas, noticieros para ra
dio y televisión, programas especiales 
o publicaciones especializadas, está 
concebida en términos claros, precisos 
y veraces. 

Párrafo por párrafo, los profesores 
revisan los originales. Las marcas in
dican correcciones de esti.lo, por una 
parte, y de veracidad y concreción, 
por la otra. De tal manera que una 
información , historia - story, como se 
dice en EUA- antes .de imprimirse, 
se edita :riguros,amente. Esto ocurre 
en la Escuela tanto como en cualquier 
periódico. La Escuela ejercita esta 
práctica como método de guiar, len
ta y progresivamente, al estudiante en 
sus preferencias. Todos, sin embargo, 
tienen oportunidad de cubrir una se
sión en las Naciones Unidas, o entre
vistas a un consuetudinario borracho 
del Bowery, en el bajo Manhattan, re
fugio de cientos de hombres y muje
res que sueñan con la absoluta liber
tad de acción y pensamiento. 

EL CURSO DE VERANO 
Antes de ingresar a la Escuela el 

alumno debe estudiarse cuatro libros 
para refrescar conocimientos o adqui
rir nuevos, sobre las cuestiones técni
cos, sobre marcado de originales, pro
ceso de impresión, titulajes, estilo y 
otras materias, que no se ven más du
rante el año teóricamente sino en su 
aplicación diaria, 

Cuando comienza el curso, una de 
las materias fundamentales es el pro
grama avanzado de redacción de noti
cias, que incluye el examen del papel 
dél periódico y su función en la comu
nicación de noticias. A través de ejer
cicios de laboratorio, los estudiantes 

cubren los eventos noticiosos más im
portantes, locales y nacionales, des
arrollan las técnicas de la entrevista, 
información, redacción y reescritura, 
conjuntamente con la aseveración so
bre los hechos. Pequeños grupos de 
crítica, bajo la supervisión de un vete 
rano periodista que es tamhién profe
sor, revisan los originales y discuten 
sus fallas y aciertos. 

El u so de la fotografía en la comu
nicación de información, refleja la 
creencia· de que cada periodista debe 
entender los elementos de la fotogra
fía noticiosa, el arhi de la cámara, las 
técnicas del cuarto oscuro y la edición 
de fotografías. De tal manera que to
dos los estudiantes, en distintas ocasio
nes, "con la cán1ara al hombro", re
corren las calles en busca de la noti
cia gráfica, de ros motivos para ilus
trar un reportaje, de fos protagonistas 
de una noticia anunciada de antema
no. 

El manejo de la veterana speedg1·a
phic, de la .4 x 5 y de la 35 mm., cons
tituyen quehacer regular. Disparo que 

La cor rección d~ originales, la tipo
grafía y diagramado, son materias que 
examinan los estudiantes también. Es
te curso incluye la revisión de los ser
vicios de teletipo de la AP, Reuters, 
UPI. 

Las cuestiones legales respecto a fi .. 
losofía y responsabilidad periodísticas 
y de la empresa periodística, es una 
materia preferiblemente para nortea
mericanos ya que en cada país las le
yes difieren un tanto, según su estruc
tura política. Para los estudiantes ex
tranjeros, en su lugar, se estudia la 
historia de los Estados Unidos y la So
ciedad Norteamericana contemporá
nea. 

El lugar más importante del pensum 
(pasa a la página 10) 

" 1 · 1 . 
1 _Si bien .es cierto que en os u timos 

• años el presupuesto de la facultod es 
tres veces mayor, no es lo suficiente como 
paró que soporte e l ocelerodo d~sarrollo ~ue 
en extensión y profundidad .esta produc1en
dose. El reforzamiento de cátedras, los pro
g ramas de investigaci ón y los nexos y sopor
te<5 que estas dos actividades requieren -o 
los que hay que agregor .e l increi:nento de l 
estudiontado--- demandan presupuestos con 

c recim iento parolelo. 

2 _No es conveniente que todo el . perso-
• nal docente seo a tiempo completo o 

a dedicoción exclusiva ; hay cátedros que 
por la vinculación que significa las materias 
trotados con .el deso rrollo industrial, deben 
esto r regentodas -por catedráticos por horas, 
cuando éstos desempeñen labores profesio
nales distinguidos a fin de que s irvan de li
gazón y traigan la cosecha de su experien

cio al claustro. 

3 __ Desde la _fundación ~~estro facultad 

tuvo que liar con lo d1f1cultod de loca
les dispersos, viejos e inapropiados; muchas 
oportunidades se perdieron por no conta r 
con local aparente y paro habilitarlos hu
bo que gastar mucho tienwo restando a la 

Se intercambiarán Profeso res y Estudiantes 

Importantes A e u e r dos 
In t er-univers-itarios 

Reunidos en Santiago de Chile los representantes de las Universidades de San Marcos de Lima, Univers¡dad de Montevideo, 
Universidod de Chile y el Dec~no de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidod de Buenos Aires, han suscrito e l 

Los a.bajo firmantes después 
de un amplio intercambio de 
informaciones sobre la actual 
situación de sus respectivas 
Corporaciones, estuvieron de 
acuerdo en estimar que es ur
gente organizar un sistema que 
permita el desarrollo coordina
do de las actividades de la en
señanza superior a fin de ace
lerar el proceso de integración 
cultural latinoamericana, obje
tivo de alta significación para 
las Universidades concurrentes. 

Con este fin se ha considera
do constituir un organismo que 
pennita el intercambio sistemá
tico de personal docente, gra
duados y estudiantes en aque
llos dominios del trabajo uni
versitario que se determinen de 
común acuerdo. En conformi
dad con estos propósitos los re
presentantes de las Universida
des concurrentes someterán a 
la conside,ración de sus Conse
jos Superiores el siguiente Pro
yecto que ·contiene las bases 
para concertar la firma de un 
Convenio entre ellas : 

19-Formar en cada una de 
las Universidades com1s1ones 
permanentes encargadas de es
tablecer, mantener y promover 
las relaciones interuniversita
rias. Cada una de estas comi
siones designará un represen
tante que integre el Comité 
Coordinador en el plano inter
nacional. 

29-Promover el intercambio 
do~ente -cinco como mínimo 
para cada Universidad- en las 
que determinen las respectivas 
condiciones y por los períodos 
Universidades. 

importante ocuerdo siguiente: 

39-0rgahizar el intercambio 
de graduados procurando que 
las Escuelas correspondientes 
desarrollen aquellas especiali
dades en las cuales dispongan 
de los medios más adecuados. 

4<?- Estudiar en SeIIllinarios, 
organizados por la Comisión In
ternacional · Coordinadora, la -
realidad de estos países con 
vista a la ulterior formación de 
Centros Regionales destinados 
a ejecutar trabajos conjuntos en 
el campo de la docencia y de 
la investigación, como también 
concertar convenios para traba-

5<?- Prestarse entre sí la Asis
jos cooperativos. 
tencia Técnica que sea necesa
ria. 

69-Hacer funcionar regular
mente en las cuatro Universida-

~ 
DR.. OSVALDO FUSTINbNl 

Decano v 
Fac:.illad de Cieociu M6dicu 
Unlvenidad de .Baeooe Alr• 

SANTIAGO DE CRILE, lº de Jlll1o de ~. 

des, Escuelas de Temporada de 
carácter internacional, estable
ciendo un amplio sistema de 
becas para estudiantes univer
sitarios. 

79-La Comisión Internacio
nal Coordinadora se encargará 
de estudiar el intercambio de 
alumnos entre las cuatro Uni
versidades 

89-Mantener un servicio de 
intercambio de informaciones y 
publicaciones universitarias a 
través de la Comisión Interna
cional Coordinadora. 

99-La Comisión Internacio
nal Cordinadora revisará los 
Convenios existentes que tien
dan a los mismos fines anterior
mente indicados, con el propó
sito de incorporarlos al actual 
Convenio. 

(Véase en pág. 12 un acuerdo particular con la Universidad de ConcepciÓn) 

El Dr. Agustín Iza, Ex-decano 
de la Facultad de Química Y 
Catedrático de Química Analí
tica, contesta a 9 preguntas, cu" 
yo texto omitimos por que va 
implícito en la franqueza y pre
cisión de lcts respuestas que pu
blicamos a continuación: 

experimentoción y dinero que pudo emplear
se en lobores de promoción. Felizmente el 
nuevo local que se está construyendo en lo 
Ciudod Universitario y que entrará en fun
ciones el año próximo, resolverá de una vez. 
este inconveniente y en el están considera
dos los ambientes para oprender, enseñar e 
investigar y el equipo moderno fue previsto 
con anticipación. El edificio de la facultad 
está vinculado a los nombres de tres ilus
tres rectores: José León Borandiorón, Luis. 
Alberto Sónchez y Mauricio San Martín. 

4 _El edificio consto de tres cuerpos: pa~ 
'• bellón de aulas y laboratorios, pabe

llón de administración y el Aula Magna. 
El pobellón de aulas y laboratorios tiene cin
co nive les en los cuales se lleva rán a cabo 
labores docentes y de investigación para uno 
pobloción de dos mil quinientas personas, y 

considerando de obajo arribo esta rán dedi
codos o los siguientes materias: ingeniería 
química, química general e inorgánica, quí
m ica orgánica y análisis químico. El costo 
estimado es de diecisiete millones d': soles 
y la obra en construcción sólo comprende 
los dos primeros niveles del pabellón de au
las y el pabellón de administración. 

5
0
_En los últ imos siete años hemos pod~ 

do insta lar equipo moderno adecuado 
o ia enseñanza debido, en gran porte, a la 
colaboración extranjera. Con nuestros re-
cursos económicos modestos, montamos los. · 
laboratoros de Fuerza Motriz, Mineralogía· y 

Cristalografía, Operaciones Unitarias, Maes
tranza, Física, y amplia os considerable
mente los laboratorios de Electricidad Apli - ·. 
cada con .equipo básico · ara electrónica, el 
de Química General co¡, un pequeño laboro- •. 
tor io poro la investigat ión y reh icimos ·et la- : 
boratorio de Químico' Textil y se incrementó 
e l instrumentol deL Laboratorio de Análisis 
por lnstrumentocióh. 

6.-Si, poseer¡( s bibliot.eca propia Y_, es 
motivo de/nuestra mayor preocupac,on . 

Está consider~da como uno de las mejores 
de su géner6 en el país, por su dotación en 
lib ros como en revistas. Para dinamizar 
sus servitios creamos el despartamento de 
Documentación .e Información Química que 
cuento con servicio de traducción y fotoco
pia. Edita dos boletines, dedicados unos o 
lo ·selección de libros y el otro o resúmenes 
d1, artículos closificodos de las revistas que 

(pasa a la pág. 10) 
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Estudio Antropológico 
del Valle de ChanGay 

Por JOSE MATOS MAR 

En el valle de Chancay, como en 
todo el territorio nacional, la propie
dad de las tierras de cultivo está dis
tribuída de manera desigual entre sus 
pobladores. Hay grupos familiares que 
poseen grandes extensiones provenien
tes de mecanismos · hereditarios o de 
compras, como existe el extremo 
opuesto de quienes no poseen terre-

Tamaño de la propiedad 

I. Gran propiedad 18 haciendas 
II. Mediana propiedad 7 fundos 

nos de cultivo, lo que los sitúa en 
condiciones de dependencia de ae¡ué
llos. Entre ambos polos existe una am
plia gama de gradación. 

El cuadro siguiente que relaciona la 
distr ibución de las tierras de cultivo 
con la población indica con precis10n 
las características y los problemas de 
la micro-región. 

Extensión % Población % 
Has. 1961 

17,187.86 has. 76,93 14,610 73,5 
487.47 2,28 237 1,3 

Actualmente el Departamento de An
tropología realiza una se:rie de investi-
gacionés antropológicas e~n diversas zo
nas del país. Los estud!1,s en marcha 
son los siguientes: 

l. Estudio interdiscip.linari(, Jel va
lle de Chancay a cargo del Dr . José 
Matos Mar. 

2. Estudio del valle f'.'-! Yanamarca, 
valle de Man.taro, bajo la dirección 
del mencionado profesor. 

3 _. Investigación y evé!1'.1ación de 
los procesos de cambio en las comu
nidades campesinas. Proye:.::to a escala 
nacional a cargo del soc.tó logo nortea
mericano IDrc . William · WbytE' de la 
Universidad de Cornel y de l Dr. José 
Matos Mar, Director del Departamento. 

una m etodología de trabajo proyecta
ble a otras áreas del P erú. 

Los _ trabajos de investigación han 
analizado los principales procesos so
ciales que ocurren en la micro-región: 
la evolución y los principales cambios 
ocurridos en sus patrones de pobla
miento humanos, la estructura de los 
grupos existentes y las diversas for
mas que revisten sus interrelaciones, 
las jerarquizaciones que presentan y 

. sus diversos modos de conducta, las 
formas de tenencia de la tierra, los 
grados de concentración y dispersión 
de la propiedad y el rendimiento que 
se obtiene por su explotación, la estra
tificación social y los cambios que 
afectan al área en todas sus situacio
nes. 

ganizado en socie_dades. Para la explo
t ación de sus tierras de cultivo dispa
nen de peones, cuyo número varía se
gún la ~xtensión de la propiedad. Ade
más, consideran en su sistema a los 
yanaconas, que tienen extensiones va
riables de terrenos, por los que pa i an 
una merced conductiva equivalente al 
20% del total de sus cosechas anuales, 
que se paga en algodón. Sus relacio 
nes están reguladas por una ley espe
cial. La hacienda como forma de esta -

III. Pequeña propiedad ' 969 lotes 

TOTALES 

La presentación de este cuadro per
mite establecer una serie de afirma
ciones : 

1.- El área total cultivada del va
llé de Chancay alcanza a 22,339.93 Has. 
Las 18 haciendas que constituyen la 
gran propiedad, o latifundios en esca-

4,664.60 
" 20,79 5,011 25,2 

22,339.93 has. 100,0 19,858 100,0 

cación , la ausencia de una edecuada 
tecnificación y el proceso continuo de 
fragmentación motivado por la heren
cia y diversas transacciones. La ha
cienda es, pues, el sistema social y eco
nómico dominante. 

3.- La desigualdad en la posesión 

LOS NIÑOS TAMBIEN TRABAJAN EN LAS HACIENDAS 

4. Participación en la investiga
ción etnohistórica del departa.mento de 
Huánuco. Dirige este proyecto el Dr. 
John Mu.rra, antropólogo norteameri
cano de la Universidad de Yale. 

5. Colaboración en el estudio social 
del departamento de HuancaveEca. 
Trabajo a cargo del Dr. Henry Favre, 
del Instituto Francés de Estudios An
dinos. 

6. Investigaciones arqueológicas en 
el conjunto arqueológico de Maranga, 
a cargo del personal del Museo de Ar
queología de la Universidad. 

EL ESTUDIO DEL VALLE DE 
CHANCAY 

La investigación fue comenzada en 
1962. Ha contado con la colaboración 
de especialistas en historia, economía, 
agronomía, arquitectura, geografía y 
nutrición. 

El estudio tiene como objetivo bá
sico ofrecer un diagnóstico de la orga
nización cultural y social tlel men~ 
cionado valle y de los principales pro
cesos sociales que en él ocurren. Por 
otra parte, dentro de los estudios rea
lizados por el Departamento tendien
tes a conocer la realidad social del 
país, constituye un nuevo tipo de en
sayo motodológico. Los estudios tradi
cionales de comunidad son realizados 
en este proyecto no como casos aisla
dos sino como partes . constitutivas de 
una estructura micro-regional. 

El enfoque micro-regional e interdis
ciplinario permite conocer e interpre
tar con mayor profundidad determina
dos aspectos de la reali_dad social del 
valle de Chancay, así como desarrollar 

En el verano del presente año se 
llevó a cabo una encuesta en varios 
centros poblados del valle orientada a 
detectar las actitudes hacia el camoio 
social y cultural. La encuesta fue di
señada por el Dr. Wililam F . Whyte 
con nuestra estrecha colaboración con 
la jdea d~ generalizarla a otras áreas 
del Perú, constituyendo Chancay el 
centro de prueba de este nuevo pro
yecto. 

La región estudiada es de dimensio
nes reducidas, cubre un poco más de 
200 Km2. de tierras irrigadas y su po. 
blación, según el censo d 1961 , s de 
40.000 habitantes. El val I se encuen
tra ubicado a l norte de Lima, a una 
distancia de 60 Km. 

A todo lo largo del valle de Chancay, 
desde sus nacientes en la cordillera 
occidental hasta su desembocadura en 
el Océano Pacífico, existen dos formas 
de establecimiento humano. En la par
te baja o costeña predomina el patrón 
d e hacienda y en la parte alta el pa
trón de comunidad. Hacienda y comu
nidad son así los formas representa
tivas del valle, las cuales responden a 
dos sistemas económicos marcadamen
te contrapuestos. Conjuntamente con 
las haciendas, en la parte baja, coexis
ten otros tres tipos de agrupamiento 
humano, que en la terminología de 
nuestro estudio los denominamos "pue
blos", "irrigaciones" y "comunidades". 
Estos patrones de poblamiento tienen 
las siguientes caractedsticas: 

-a) Las haciendas son 18 y constitu
yen el grupo de dominio del valle. La 
hacienda es una gran propiedad de 
más de 200 Has. y pertenece a una fa
milia o a un grupo d e parentesco or-
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blecimiento humano surgió en el siglo 
XVI y desde entone-es no ha sufrido 
mayores cambios en su est r uctura. 

b) Las comunidades de indígenas, 
que son los reductos de antiguos grupos 
comunitarios, han perdido su inicial 
organización y difieren considerable
mente de las comunidades andinas, en 
realidad son comunidades de indígenas 
solamente como mecanismo de defen
sa ante la fuerza expansiva de la ha
cienda de las pocas tierras de cultivo 
que poseen individualmente. 

c) Las irrigaciones, constituídas por 
las tierras ganadas al desierto debido 
a una política agraria. Este patrón es
tá representado por La Esperanza, y 
su aparición no data de más de 30 
años. De ella participa un numeroso 
grupo de pequeños propietarios que 
explotan sus tierras individualmente. 

d) Los pueblos, Huaral y Chancay, 
constituyén lo urbano del valle. En 
ellos están centralizados los servicios 
generales de todo el valle, son ·1os cen
tros comerciales y la residencia de las 
príncipales autoridades políticas y · ad
ministrativas del área. 
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· Ahtos de la an ígua Facultad de Letras 
(Local Central) ~léfono 83727. 

El poblador del valle de Chancay 
tiene una economía básicamente agrí
cola. La posesión de la tierra, la for
ma como la explota, la disponibilidad 
de elementos de la técnica moderna y 
de recursos monetarios, son determi
nantes de una mayor o menor produc
ción y, por consiguiente, condicionan 
el nivel de vida y las p<;>sibilidaqes de 

· icis grupos que viven dentr~ de ·1a so
ciedad del valle. 

la del valle, poseen 17,187.86 Has., lo 
que significa el 76.93 % del total de 
tierras cultivadas. Siete fundo s inte
gran la mediana propiedad con un to
tal de 487.47 Has., o sea el 2.28% de 
las tierras cultivadas. L a pequeña pro
piedad, conformada por 969 unidades 
agrícolas, sólo alcanzan a 4,664.60 H as., 
lo que representa el 20.79 % del área 
cultivada. En esta última categoría se 
encuentran campesinos que sólo dispo
nen de unos cuantos surcos de tierra 
hasta· propetarios más o menos prós
peros, ubicados principalmente en la 
irrigación de La Esperanza, algunos 
de los cuales llegan a poseer más de 
100 Has. 

2.- La relación entre la extensión 
de la tierra y la población concentrada 
en élla refleja situaciones críticas. En 
la gran propiedad, las haciendas, vi
ven aproximadamente 2,922 familias, 
de las cuales solamente 18 son las pro
pietarias de las 17,187.86 Has. ya men
cionadas, mientras que las 2,904 fami
lias restantes son p eones o servidores 
de ellas. En la mediana propiedad la 
situación es similar, aunque en escala 
mueho más reducida. En la pequeña 
propiedad muchas de las 1.000 fami
lias, sobre todo las de la irrigación de 
La Esperanza, tr-abajan parcelas de 
cultivo cuyas extensiones varían entre 
10 y 100 Has. En las comunidades la 
situación es más aguda, las familias de 
comuneros de extensiones de tierra 
que fluctúan entre 0,5 Ha. y 3 Has. 

: P ero, en conjunto, estas tierras .se ca
racterizan por sus pobres rendimientos, 
a causa de la marginalidéld de su ubi-

de 10s mect10s ae producción tiene su 
carrelato en la desigual distribución 
del poder y de la jerarquía de presti
gio. En el valle de Chancay los hacen
dados constituyen el grupo dominante 
del área, encontrándose los demás gru
pos h~manos en una situación de cla
ra dependencia. 

El bosquejo aquí trazado, en linea
mientos muy generales, se ve afectado 
por la reciente implantación de un 
conjunto de fábricas de harinas de pes
cado en el puerto de Chancay, que 
viene a significar una incipiente indus
trialización la que sin embargo, ha co
menzado ya a afectar la tradicional 
Sociedad campesina. Sobre sus conse
cuencias a largo plazo rio es posible 
todavía ofrecer claras previsiones. 

Esta investigación será publicada a 
fines del presente año. 

SANMARQUINO: 
Informa a 
GACETA 

SANMARQUINA 
Difunde a 
GACETA 

SANMARQUINA 
Es tu periódico. 



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

Libre de todo contrabando ideológico y de toda sistematiza
ción galvanizada, el tenido por muchos como el más . lúcido y origi

nal economista del Siglo XX,- Francisco Perroux, plantea una econo
mía basada en el análisis empírico, exhaustivo de ,la realidad con

temporánea, segÚn el profesor Jorge Bravo Bresani quien lo ha pre
ssrifodo en un discurso rndgtsff,oV:d/:f ''G-l%.~'9'.~/ ~\thtésis. 

mía. Por ello, se mueve simultánea
mente sobre tres planos convergentes: 
el de los hechos, el de las finalidades 
y uno de carácter existencial que pone 
en perspectiva lo específicamente eco
nómico y entronca con la filosofía de 
la Historia a la luz de una visión ca-

. . ~ ~ .. . . 

ses, los::.privilegios de una civilización 
creador'á ·:· y los goces de una vida hu
mana. ·· Este concepto es el que preside 
su idea de la Economía Humana, la 
cual resultaría como hemos dicho una 
medida de las economías concretas. 
Estas últimas pueden y deben distin-

Nuestra Universidad recipe 
renon-ibre 

Perroux 
al· Economista de 
universal Francisco 

' 

La Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, la más antigua de las dos 
Américas, recibe eµ sus vreJos Y 

venerables claustros a uno de los más 
ilustres representantes de la tradición 
cultural francesa, al distinguido. econo
mista Francois Perroux, Profesor en 
PJ. C'¿Jl~J{,e_ de France y Profesor Hono
rario de las facultades de Derecho en 
las las . Universidades ,de París y de 
Lyon, en cuyos centr~s de enseñanza 
dittara hace algunos años sus magis
tr~les lecciones de Economía Política. 

El Profesor Perroux es, sin lugar a 
duda uno de los más calificados repre
sentantes del alto pensamiento francés 
contemporáneo. C~o e~C!no~.i~ta es 
iéci:inocido universalmeL~~ como elJe
fe de la Escuela Francesa, y tenido 
por muchos como el más lúcido y el 
más original del siglo XX. En todo ca
so, junto con Ragnar Frish y Oskar 
Lange, comparte sin duda el más alto 
nivel de la Economía actual. P ero, co
mo se ha dicho muchas veces, él n o es 
sólo un economista. A partir de la Eco
nomía, adquiere sin duda su pensa
miento un significado sociológico y 
una dimensión filosófica. Gran parte 
de la meditación del Profesor Perroux 
se ubica en el campo de la Epistemo
logía, como renovación de las viejas 
tradiciones cristalizadas de la econo
mía, se ha enfrentado a la problemáti
ca noseológica de esta ciencia y es, 
desde esta posición, que recusa tanto 
los fisicalismos y organicismos simplis
tas, como los sociologismos· ingenuos 
y, sobre todo, el pensamiento económi
co encerrado en sistemas implícita
mente normativos. Plantea, en cambio, 
una economía basada en el análisis 
empírico exhaustivo · de la realidad 
contemporánea, utilizando para este 
efecto los instrumentos analíticos, for
jados en el pasado, cuando estos tie
nen un verdadero carácter fundamen
tal y por lo tanto generalizable, libre 
de todo contrabando ideológico y de to
da sistematización galv,nizada. 

LA PRODUCCION DEL HOMBRE 
POR EL HOMBRE 

El Profesor Perroux no es como mu
chos los afirman enemigo de la Econo
mía Cuantitativa y de la formalización 
estricta. Sus investigaciones realiza
das en el Institut de Sciencie Econo
mique Apliquée lo atestiguan. Antes 
bien, intenta formalizar aún los aspec
tos cualitativos del proceso económico 
e introducir en el análisis los factores 
que indebidamente se han considerado 
hasta la fecha como de naturaleza ex
tra-económica, y todo ello dentro de 
una estricta lógica económica basada 
en la concepción de que lo que intere
sa fundamentalmente como materia de 
esta ciencia es ·'la producción del hom
bre por el hombre en un orden de co
sas contabilizable". 

El pensamiento de Perroux es pues, · 
fundamentalmente, un pensamiento 
económico y él, fundamentalmente, un 
economista; pero por serlo de verdad 
es que rebasa el cuadro tradicional en 
que ha querido encerrarse a la econo-

bal del hombre creador. Sólo quien 
entienda bien el hecho de que Perroux 
actúa, con plena soltura, en estos tres 
planos de pensamiento, puede captar 
todo el significado de su aporte. 

LOS SISTEMAS SON 
CRISTALIZACIONES 

Francois Perroux parte del princi
pio de que la Economía no puede di
vorciarse de su finalidad intrínseca
m ente humana; que ella, en cuanto 
ciencia, no puede aceptar ninguna otra 
ideología que no sea de la búsqueda 
del bienestar de todo el hombre y to
dos los hombres; las diversas formas 
concretas de la economía se medirían 
por su eficacia humana, e¡: decir por 
el grado en que realizan una mejora 
substancial y significativa de la espe
cie humana en su conjunto, y puede 
decirse que fracasa, en la medida en 
que reservan para grupos, países o cla-

guirse de los sistemas que son formu
laciones mentales, simplificadas e im
plícitamente normativas, sin correla
ción estricta con los fenómenos rea
les. Según Perroux, los sistemas son 
cristalizaciones de momentos dialécti
cos en el desarrollo del pensamiento 
económico, valiosos sólo por tanto pa
ra un momento de la historia. Así el 
liberalismo y el marxismo üilres -y .en,_ 

cundos en un momento, en las concep
tualizaciones dogmáticas de sus segui
dores sólo deforman la verdad y la 
ocultan. 

Frente a la economía humana, se 
formula la necesidad, como un inten
to de explicar todas las economías po
sibles como casos, de una economía 
generalizada en permanente construc
ción y obligada a renovarse para dar 
cuenta de fenómenos nuevos y origi
nales. Esta economía generalizada de 
otro lado no puede reducirse, como la 
liberal, a una simple economía del 

Francisco Perroux y el Rector interino Dr. A. Tamayo Vargas ingresando 
a la Universidad, acompañado · del Agregado Cultural a la Embajada de 

Francia y Ramos Alva. 
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cambio, sino que debe también est, 
blecer el valor económico de la coe 
ción y el valor económico del don, e 
mo formas que tienen un costo y u 
rendimiento humanos y que, por tar 
to, contribuyen al perfeccionamien 
de la especie, dentro de organizacion 
sociales . concretas. 

DESMITIFICACION DE LA 
ECONOMIA 

Una de las preocupaciones principa 
les del Profe.sor Perroux es la de des 
mitificar la economía, por eso recha 
za la concepción de los equilibrios es
pontáneos, realizados entre pequeñat 
unidades económicas, los individuos, lai 
firmas, sometidas al poder arbitral 
neutro del mecanismo de los precios 
En cambio descubre l'as condicione~ 
reales en las cuales se forman las de
cisiones de los agentes y sus conduc
tas. Según sus palabré\S "estos agen
tes" "quieren" y "pueden"; ellos se 
asignan metas precisas y adecúan a 
ellas los medios de que disponen; ellos 
hacen todo esto en condiciones de de
sigualdad fundamental. Sostiene así 
que las verdaderas unidades económi- . 
cas son heterogéneas (en el tipo de 
producción), en la escala de operacio
nes, en la importancia ·económica de la 
actividad y en el horizontal de previ
sión dentro del cual actúan. Así entre 
las grandes y pequeñas unidades (na
ciones, regiones, y emprE>sas) se crean 
relaciones asimétricas caracterizadas 
por la desigual influencia qu~ una tie
ne sobre' ra "Ó't't'd, ~,;ir{g\:; ".!lÍCUH"J'--'i.. la.. e.a.a 
pacidad de algunas unidades de deci
dir por otras imponiéndoles sus estra
tegias, en beneficio o en daño de las 
unidades subordinadas. Este es el nó
dulo de la Teoría de la Dominación. 
Cuando hay un efecto de dominación, 
los planos de las unidades subordinadas 
son compatibilizados por la acción de 
la unidad dominante. Pero tal acción 
se da en la resistencia y contra la re
sistencia y esta resistencia se torna 
grave cuando las unidades que entran 
en conficto son relativamente eq1,1iva
lentes: entonces se produce un equili
brio inestable que no se diferencia de 
la guerra sino por el género de proce
dimientos que se usan'. La compatibili
zación de los planes de las unidades 
igualmente dominantes que entran en 
conflicto no podrá realizarse sino con 
la presencia de una unidad más domi
nante. 

MICRODECISIONES Y MACRODE
CISIONES 

Es evidente que el problema de la 
dominación desemboca en el de las de
cisio~es. A las unidades dominadas co
rresponde microdecisiones de una es
cala de previsión muy reducida. A las 
unidades dominantes, macrodecisiones 
de una escala de previsión forzosamen
te mucho más aniplia. 

Las decisiones no se definen sin em
bargo por el horizonte de previsión 
sino por el tipo de la influencia. La mi
crodecisión no tiene influencia sino con 
respecto a la micro unidad que decide, 
la macrodecisión_ obliga a las unidades 

subordinadas. Las microdecisiones se 
someten a la lógica económica común, 
desarróllada formalmente 'por los neo
marginalistas, las macrodecisiones· de 
las unidades extraoficialmente domi
nantes no se sujetan ni tienen porque 
sujetarse, a la racionalidad estricta; 
son fundamentalmente arbitrarias y 
responden a las reglas de los juegos 
de estrategia. Son apuestas cuyos ries
gos pueden solamente maximinarse o 

El c_onferencista francés Perroux reci
biendo el título de catedrático hono-

norario de San Marcos. 
minimizarse. Las técnicas de la progra
mación global -que no están todavía 
plenamente logradas- corresponden a 
las macrodecisiones públicas, realiza
das por macro- unidades que se supo
nen democráticas, pero monopolizan o 
pretenden monopolizar la cohersión 
sin la cual no serían dominantes. Esta 
'}J'Af,r;unarjfu:i_ e.s_ ta_rp.bién una aI?_uesta 
por nuevas estructuras, pero el inte
rés que la guía es, o debe ser, el inte
rés general, no intereses paf ticulares, 
y no estar sometidas a un interés ge
neral, pueden sujetarse, no sólo a las 
reglas de una predicción más o menos 
dudosa, sino a una movilización gene-· 
ral de las voluntades y de los esfuer
zos que, dentro de los grados del error 
humano, puede asegurarse el cumpli
miento de un designio colectivo. 

COMERCIO INTERPOLAR 

La teoría de los polos es una concre
ción geográfica o espacial de la domi
nación, en la cual entran en conside
ración tanto la escala como la distan
cia y la intercomunicación. El polo es 
una unidad localizada, simple o com
pleja, dominante. Su esfera de influen
cia es el territorio o el espacio concre
to. El polo se define por los efectos 
motores o frenadores que tiene sobre 
su territorio. Las fronteras económicas 
resultan así sistemas complejos de lÍ
mites de influencia de los polos domi
nantes, no coinciden forzosa y necesa
riamente con las fronteras políticas. 
Las naciones dominantes con sobera
nía imponen su regla sobre las cuasi
naciones, con soberanías ficticias y que, 
o importan voluntariamente polos o se 
ven obligados a recibirlos. Entre estos 
polos espurios y los polos de las gran
des naciones se crea, un comercio in
terpolar que no beneficia a las peque
ñas naciones. 

Si, en el plano de la teoría de la do
minación surge la necesidad de una 
planificación nacional, en el plano de 
la teoría del Espacio P_olarizado surge 
la necesidad de un cambio en el sen
tido de los sistemas de_ relación entre 
naciones, y, en el límite entre ambas 
órdenes nacionales e internacionales, . 
aparece la necesidad de que los polos 
se pongan, por una adecuada creación 
de medios de propagación interna, al 
servicio de los territorios en que se im
plantan. 

(Pasa a la pág. 11) 

¿Qué libros deben leer? 

--Un consejo del Sr. Perroux--

Hemos preguntado al profesor del Colegio de Francia, ·qué li
bros recomendaba para los estudiantes de Economía de la UNMSM. 

-Los dos volúmenes de RAYMOND BARRE, en la Colección 
Themis -fue su respuesta. ' 

No tenía que aconsejar, es obvio, las suyas y las de los 
grandes economistas. 
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LA CIUDAD 

Facultad de Ciencias 

Esfuerzo Sanmarquino 

Constrúcción de · Ja 
Ciudad 

\ Universitaria 
\ 

Más de 45 millones de soles .han sido invertidos hasta el mo
mento en la Ciudad Universitaria, desde que se iniciara su edi
ficación a fines de 1950. Y, todavía, hay mucho por hacer. 

Largo es el proceso si· pensarnos que desde hace más de cua
tro décadas se proyectó esta construcción, cuyo gestor principal 
fue el Doctor Manuel Vicente Villarán. Muchas vicisitudes han 
sido afrontadas desde cuando, el 12 de mayo de 1923 y por ley 
4667, le fuera cedida a la Universidad Mayor de San Marcos 
la propiedad de un terreno de 218,240 rn2. . ' 

Recién el 24 de enero de 1947, en terrenos de los fundos de 
Ararnburú, Concha y Rosario, quedó fijo el lugar donde habría 
de levantarse la moderna urbe para estudiantes universitarios. 
El decreto de Gobierno, incluso, le asignó 192 hectáreas, exten
sión diez veces mayor qu~ la señalada en 1923. 

El 9 de abril de 1947, el Dr. Luis Alberto Sánchez, entonces 
Rector, aprobó el ·anteproyecto y maqt1eta respectivos, elabora
dos por una Comisión de la Sociedad Nacional de Arquitectos. 

Los trabajos comenzaron a fines de 1950, con la construc
ción del Esq.dio de San :Marcos. En años sucesivos, a partir de 
1953, se realizaron diversas licitaciones. Estas comprendieron la 
ejecución del'grupo de Vivienda Universitaria, los pabellones de 
Letras, Educación y Ciencias, Instituto de ·Enfermedades Tro
picales, una piscina, diversas aulas y actualmente en cons
trucción el pabellón de la Facultad de Química. Está pendiente 
la licitación para construir un Comedor y Salón de Recreo., así 
corno en preparación las veredas y pistas de actividades artís
ticas y Culturales. 

Cuando todo lo enunciado quede éoncluído, se podrá decir 
con orgullo: "¡Tarea cumplida!"; y, habrá sido todo posible gra
cias al esfuerzo, tesón y entusiasmo de las autoridades sanrnar
qumas. 

"GACETA S 

UN ·IVER 

Estudiantes estudiando (en la Biblioteca). 

Estudiantes conversando en una terraza. 

Dr. Armando Zubizarreta, dictando 
una clase de Castellano. 
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.tJ ur . . tueJanaro Alberca ZevaUos, Diredor de la Escuela de Geología, mos
trando tres ejemplares notables del Gabinete de Mineralogía y Crista:lo
gTafía: (de izquierda a derecha), Sulfato de Cobre, de Cerro de Paseo: Sul
furo de Fierro (pirita) de Morococha; Cuarzo Cristalizado, formas cristalinas 

del Romboedro Primitivo y Prisma Di.trigonal 

Los Omnihus Sanmarquinos 

7Unidades: Quince 
Horas de Servicio 
Desde que comenzaron a dictarse 

clases en la Ciudad Universitaria du
rante la segunda quincena de 1961, la 
movilidad para el traslado de los es
tudiantes constituyó el problema nú
mero uno. 

A falta de líneas de ómnibus que fa 
cilitaron el tránsito a los pabellones de 
Letras y Educación, que fueron los 
primeros en funcionar, el rectorado 
adquirió una flotilla de ómnibus de 
siete unidades que vienen prestando 
sus servicios desde que se inauguró 
las clases en los nuevos locales. 

La cantidad de alumnos desde 1961 
a la fecha ha variado notablemente, de 
modo que los 7 ómnibus que prestan 
sus servicios hasta el momento se ha
cen cada vez más deficiente. La den. 
sidad de la población estudiantil que 
asiste a las dos mencionadas faculta
des ha aumentado sensiblemente. A 
partir del presente año académico, la 
Facultad de Ciencias funciona también 
en su nuevo local de la Ciudad Univer
sitaria, con lo cual el total de alum
nos que reciben clases asciende a 
más de 4,000. A esto se agrega los ser
vicios que prestan los vehículos para 
trasladar a los estudiantes a las clases 
de Instrucción P re-Militar que se rea
lizan en la pampa de Amancaes. Así 
es que el problema de la movilidad en-

tre el centro de Lima y Ciudad Uni
versitaria se torna cada vez más difí
cil, lo que exige el aumento de uní. 
dades de transporte. 

Los ómnibus empiezan a rodar a 
las 7 menos 15 de la mañana, con un 
intervalo de salida de uno a otro ca
rro de 15 minutos. 

Los ómnibus inician sus servicios en 
la 39 c'Uadra de la Av. Roosevelt. Los 
conductores marcan una tarjeta de 
control de hora, y támbién al llegar a 
la Ciudad Universitaria. 

El Sr. Carlos Zanabria Peña, que 
controla el personal de la flota de óm
nibus, nos declara que hay determina
das horas del día en que la afluencia 
de alumnos es mayor, .mientras que 
eri otras es escasa. Las horas compren
didas enhe las 8 a. rrí. y 10 a. m., lue
go de 12 a 1 p . m.;_ y en las tardes de 
5 p. m . a 10 p. m. el número de alumnos 
sobrepasa las posibilidades normales. 
Durante estas horas los ómnibus lle
van sobrecarga de hasta 120 alumnos, 
que contrasta enormemente con la . ca
pacidad normal de 46 pasajeros. Esta 
concentración se debe naturalmente a 
las horas de clases, pero sobre todo al 
intervalo de 15 minutos que demora un 
ómnibus para pa,rtir. En las hor~s de 
serv1c10 irregular, el problema se 
acentúa y las colas de estudiantes que 
esperan vehículos se hacen largas. 

Servício de Omnibus. 

PAGINA SIETE 

Residencia de los Estudiantes. En la lejanía el Instituto, de Medic~a Tropical . 

.Entrada del Edificio de las Facultades de Letras y de Educación. . 

Edificio de las Facultades de Letras y de Educación. 
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DERECHO 
FALLECIMIENTO DE( PROFESOR 

' LOUIS BAUDIN 

El Profesor Louis Baudin, Catedrá
tico Honorario de Ja Facultad, falleció. 
en París. El Profesor Baudin fue in
corporado al claustro como Catedráti
co Honorario en sesión de Facultad de 
2 de junio de 1947, · en cuya oportu
nidad disertó ' sobre . eÍ tema "El pro
blema del salario en Francia". Desde 
joven se dedicó a la enseñanza en la 
Facultad de Derecho de Dijon. Su in
terés en nuestro país comenzó en 1927 
con estudios sobre la formación de la 
historia y la enseñanza de la historia 
entre los Incas y sobre la experiencia 
socialista y la estadística indiana. Más 
tarde publicó el libro "Historia socia
lista de los Incas" El Profesdr Baudin 
fue incorporado además como Cate
drático Honorario por las Universi
dades: Católica de Lima y San Agus
tín de Arequipa. Vino al Perú con oca
sión del Congreso Americanista en 
1939, y en 1951, para el Congreso de 
Peruanistas. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE CRIMINOLOGIA 

El Consejo de la Facultad en ses10n 
de 29 de mayo aprobó la designación 
del Doctor Eduardo Mimbela, Catedrá
tico Principal, como Presidente del 
Departamento de Criminología. 

DIBLCTOR DEL INSTITUTO PERUA
NO DE CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

El Consejo acordó el nombramiento 
del Doctor Luciano Castillo, Catedráti
co Principal, como Presidente del Ins
tituto Peruano de Ciencias Políticas y 
Sociales. 

XV CONGRESO NACIONAL DE 
SOCIOLOGIA AGRARIA - ME:X;ICO 

El Doctor Luis Gazzolo, Catedrático 
de Derecho Rural, Aguas e Industrias 
ha sido invitado para concurrir al XV 
Congreso Nacional de Sociología Agra
ria que se reunirá en México, organi
zado por el Instituto de Investigacio
nes Sociales de Cuyoacá, de la Univer
sidad Nacional A_¾tónoma de México. 

BECAS INTEGRALES 

En sesión de 29 de mayo el Consejo 
de-Facultad aprobó la nómina de alum
nos merecedores de becas integrales 
propuestas por la Comisión de Asisten
cia y Asuntos Estudiantiles, Señores : 
Luis Díaz Rodríguez, del Primer Año; 
Jorge Pérez Alvarado y Aurelio Díaz 
Rodríguez, del segundo año; Javier Ri
cardo Montoro Vic1,1ña, del _Tercer Año; 
Juan Eduardo MÓ~ón 01:~lana y Raúl 
L. Villagaray Hurtado y Jorge Carrión~ 
Lugo, del cuarto Año; Napoleón Mer
cado Vargas y Jesús Gómez Quispea
laya, del quinto año. 

DELEGADOS PROFESORES A LA 
ASAMBLEA ÜNIVERSITARIA · 

. :.::. 

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

VISITAS DE CATEDRATICOS 
EXTRANJEROS 

Durante el mes de julio visitaron la 
Facultad los Profesores Fran~ois Per
roux y Roberto Sandiford. El profe
sor Perroux, que fue incorporado a la 
Universidad como Catedrático Honora
rio, susteñtó una mesa redonda con in
tervención de los Catedráticos Darío 
Herrera Paulsen y Luciano Castillo, 
sobre el tema Derecho Político y Cor.s
titucional. 

El Profesor, Roberto Sandiford, Ca
tedrático de la Universidad de Roma, 
en la especialidad de Derecho Maríti
mo, visitó la Facultad recorriendo las · 
diversas secciones de la Biblioteca. 

NUEVO MIEMBRO DEL COMITE DE 
REDACCION DE LA REVISTA DE 
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

El Doctor Domingo García Rada, Ca
tedrático de Derecho Pen~l, fue mcor
porado al Comité de Redacción de la 
"Revista de Derecho y Ciencias Políti
cas", en la vacante dejada por el Doc
tor Guillermo García Montúfar, ele
gido Decano de la Facultad. 

VETERINARIA 
CELEBRO ANIVERSARIO 

La Facultad de Medicina Veterinaria 
ha cumplido un aniversario más de su 
incorporación a la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos. Para recor
dar esta fecha el Decanato de esta jo
ven Facµltad organizó el 8 de julio una 
ceremon.ia de aniversario en donde se 
cumplió un nutrido programa de acti
vidades culturales, en la que el Ing. 
Agrónomo Emilio Vilagut (Venezue
la) dictó una conferencia sobre la "Re
forma Agraria" y cerrando el acto el 
Dr. Humberto Ruiz Urbina, Decano de 
la Facultad leyó su discurso de home
naje. 

NUEVO LIBRO DEL DOCTOR 
JORGE EUGENIO CASTAÑEDA 
El Departamento de Publicaciones 

de la Facultad ha editado un nuevo 

tomo del tratado "Instituciones de De
recho Civil" dedicado al Derecho 'de 
las Obligaciones, y que trata "De los 
efectos de las Obligaciones"; se trata 
de la segunda edición, por hl!berse 
agotado la primera aparecida en 1955, 
siendo esta segunda córregida y nota
blemente aumentadá. 

INAUGURACION DE UN ANEXO 
DE LA FACULTAD 

Próximamente la Facult&d inaugu- . 
rará un anexo en la calle Far:o donde 
se dictarán algunas clases, re:;olviendo 
así, aunque en mínima parte, la nece
sidad de nuevas aulas ya que el local 
eentral resulta sumamente estrecho 
para el elevado número de alumnos 
matriculados. 

DELEGADOS ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD 

Como resultado de las elecciones ge
nerales estudiantiles realizadas el do-

, mingo 7 de junio resultaron elegidos 
los siguientes alumnos, Delegados al 
Consejo Universitario: Mario Castillo 
Moreno; Secretario General: Víctor 
Cáceres Franco; Sub-Secretario Gene
ral: Emilio Cossio Murgado ; Delegado 
al Centro Federado: ler. año: Eduar
do Castillo Elías, Rubén Tornero Quis
pe y Eduardo García Godos; 29 año: 
Juan Peñaloza Salas, Rodolfo Guevara 
Trinidad y José Peña Ugarte; 3er. año; 
Hildebrando Villanueva Santos, José 
Aparicio Lara y Teodoro Talledo Rio- 1 

frío; 49 año; Beltrán Auris Arbizú, 
Jorge Carrión y Enriqueta Jiménez 
Velasco; 5 año: Rola,Qdo Reaño, Eduar
do González Castillo y Jesús Gómez 
Quispealaya; Doctoral: Wagner Mon
tano Márquez, César Guiven Flores y 
Alfonso Makishi. 

Delegados al Cogobierno: ,...éarlos So
tomayor Castillo, Aurelio ' Saavedra 
Cedano, Néstro Peña Jiménez, Jorge 
Donayre Lozano, Alejandro Solís Espi-

. noza, Pedro Cavezas Córdova, Ricardo 
Feijóo Bardales, César Jerónimo Cen
teno, José Chávez Valderraµia, Walter 
Ortiz Gallegos, Napoleón Mercado y 
Manuel de la E. Chacaltana. 

ESTUDIANTES DE DERECHO VIAJAN A LA CONFERENCIA MUNDIAL 
DE ABOGADOS 

Una delegación de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universi
dad Nacional Mayor de San Marcos, viajará en estos cuas a la república de 
México para asistir a la X Conferencia Mundial de Abogados. Este certamen 
de tra~cendental importancia se llevará a cabo del 27 al 31 de julio, en el que 
se reunirán delegaciones de numerosos países de los cinco continentes .. La de
legación pe1 uana estará compuesta por alumnos de los dos últimos años de 
estudios. Para recabar las credenciales que los acrediten como delegados, será 
necesario ser alumno de Práctica Forense, que se dicta en el Colegio de Abo
gados de Lima. 

LETRAS 
Dos catedráticos de la Facultad de Letras acaban de ser nombrados por el · 

Gobierno en puestos y organismos culturales. El doctor Félix Alvarez Brun, 
ha viajado a París en su condición de Primer Secretario de nuestro Servicio 
Diplomático y , trabajará en el seno de la Representación del Perú ante la , 
UNESCO. Y el doctor Carlos Eduardo Zavai'eta, designado Agregado Cultural ' 
d la Embajada del Perú en Bolivia, pa:-tirá en breve. · fü 

Historiador el primero, y novelista y crítico literario el segundo; han sido ,,,, 
también comisionados por dicha Facultad sanmarquina para cumplir activida
ces de vinculación cultural o dictar cursos regulares sobre Cultura Peruana en 
sus respectivas sedes . 

Otros catedráticos se han reintegrado a la Facultad, el doctor José Matos, 
regreso de Estados El Con~ejo de la Facultad eligió ª de regieso de Francia y el doctor Alberto Escobar, de 

los siguientes Catec;lr[ttícos Delegados Unidos. 
ante lá' Asamblea Uciversitaria, por RECITAL DE POESIA HINDU.- Auspiciado por el Instituto de Lenguas 
mayoría; Doctores: Manuel García Cal,- y Cultural Or ientales, se llevó a cabo la presentación de un recital grabado de 
derón, Luis A. Bramont Arias, Vicente poesía traducido al castellano, del poeta hindú Randhari Sinha Dinkar, quien 
Ugarte áel Pino, Ulises Montoya Man- actualmente es considerado como el más grande hombre de Letras en la India. 
fredi, G~rmán Aparicio Valdez, Ricar- · Durante el r ecital, se pudo apreciar una gran unidad entre la triste y pa-
do La Hoz, Ricard0 Nugent Y Max siva música hindú con los versos de Randhari; esta poesía, expresa principal
Arias Schreiber Y por minoría, Docto- mente el lamento del hombre por las iniquidades y por el sufrimiento del que 
res: Jorge Eugenio Castañeda, Lucj_a- .• '-t' . -~ . ·, . · · es pa,, 1c1pe. 
no Castillo y Eduardo M1mb~la . .. ,·;.- .. ,,.,,.y.,,·,, I ;;;~ ' .. r-:-s·,·, .. ;,·. •, ' :,, 

De C'Onformidad con el art:.' ·109,,, tie •.:;;,,.,,_El ' 18 ·de - Junio a las 6 p. m. diser;tó sobre "La Evolución Histórica ,del 
Ía Ley Uni-..,ersitaria, el Decano de la Método" el Doctor Luis Mendívil, quien actualmente desempeña el cargo de 
Facultad forma parte de la Asamblea Director de la .Gran Unidad Escolar "Mariano Melgar". 
Universitaria en calidad de miembro El Dr. Mendívil esbozó una sucinta exposición sobre el desarrollo del Mé-

~ 

todo a través del tiempo, y entre otras cosas, mencionó que el Método es tan 
antiguo ·como el hombre, puesto que, al concebirse un fin, de antemar10 se alu-. 

. día a la 'búsqueda de los medios, pero que estos medios y fines han ido ~olu
cionado; así ha sido posible ver cómo desde el dogmatismo de la ·Escolástica, 
el Método ha llegado a ser más racionalista, humano y espíritu.al. 

Publicaciones ,de las Facultades 
1 _Hemos recibido el primer número del . 

• Boletín de lo Facultad de Veterinario, 
que ha aparecido después de lo elección del 
r,uevo Decano, el Dr. Humberto Ruiz- U. 
tste vocero que pretende ser mensual ha 
aparecido el mes de moyo y consto de 16 
páginas mimeografiados y carátula de car
tulina simple. 

Est.e Boletín oficial de lo Facultad de 
Medici~o Veterinario consto de tres secccio
nes, como indico en su editorial: o) Docen
te-Administrativo; bl Técnico-Cultural ,Y c) 
Social y deportivo, con los cuales se man
tendrá informado de todo lo que acontece 
en lo Facultad así como dará cuento de los 
resoluciones rectorales 

2 _"ODONTOLOGIA", revisto oficial de 
• lo Facultad de Odontología de lo Uni-

versidad Nocional Mayor de Son Morc'os, 
es otro de ·las publicaciones de Facultades 
que está en circulación. Se troto del volu
men XI, correspondiente al semestre julio
diciembre de 1963. Sus 204 páginas, (ca
rátula o dos colores), contiene informaciones 
administrativos y académicos; hoy además 
importantes artículos de .especialidad que 
trotan los mismos catedráticos y colaborado
res especializados en Odontología. El vol : 
X I 1, correspondiente ~ enero-junio de 1964 
aparecerá dentro de poco. Su di rector es 
el oct_uol Decano Dr. Pedro Ayllón. 

3.-La Facultad de Farmacia y BiÓquími-
co, ha . editado un folletín dedicado o 

Egresan Sociólogos 
de San Marcos 

De la Facultad de Letras, la más 
antigua de nuestra Universidad, egre
só la primera promoción de sociólo
gos, que lleva el nombre del Director 
del Departamento Dr. "José Mejía Va
lera". 

Hace exactamente tres años que 
se creó el Departamento de Sociología, 

El Dr. MejÍa Valera, descubriendo la 
placa conmemorativa del Dpto. de 

Sociología. 

lo orientación de/ PRIMER SEMINARIO PA
NAMERICANO DE rnycACION FARMA
CEUTICA que se llevará o cabo en, ,nuestro 
capital del 26 al 31 '· de octubre JJ,íÓximo. 
En sólo 12 páginas dá cuento de los· ob,je
tivos, antecedentes, temario, organización y 
otros cuestiones referentes oi certamen, que · 
se concretQrá en 7 puntos básicos de lo pro- ' 
fesión farmacéutico. Sus últimos páginas 
están dedicados o lo nómino de los miem
bros de codo comité de trabajo correspon
dientes al Perú . 

4 _Lo Escuelo de Geología, c9rrespon-
• diente o lo Facultad de Ciencias, ha · 

editado su Boletín con el título de EL INGE
NIERO GEOLOGO que corresponde al trimes
tre -último de 1963. Este órgano informativo 
y de los actividades académicos, es el N9 13. 
Su director, el señor Berigno Fuentes Cañori, 
y uno plano de redactores .de lo espec·10\idacl 
de geología ha presentado uno edición · im
pecable, cuyo contenido es de todo interés 
poro lo Escuelo . 

> 

Los estudiantes · de las distin
tas facultades que deseen ser 
corresponsales de este Boletín 
en su Facultad, pueden presen
tarse a la Redacción de la "Ga
ceta Sanmarquina", los martes 
y jueves de 12 a: l p.m. 

en cumplimiento a las exigencias de 
nuestra realidad social. Ahora conta
mos con 18 profesionales que llevarán 
en alto el prestigio de nuestra Facul
tad. 

Con tal motivo se llevó a éabo la 
inauguración de la placa recordatoria, 
donde figuran los nombres de esa fla
mante promoción al costado de la puer
ta del local del departamento. 

Estuvieron presentes ~l nuevo Deca
no de la Facultad de Letras, catedrá
ticos y alumnos. La señorita Ana Arce 
Uribe, fue quien dio la despedida a 
sus compañeros egresados. "Estamos 
seguros -dijo- que esta primera pro
moción que nos antecede sabrá colo
car a la Sociología en el desempeño 
progresista del país". 

A nombre de la promoción habló 
Luis Rodríguez Otárola, quien analizó 
los alcances de la Sociología de acuer
do al nuevo status que requiere nues
tro medio, la transformación de los 
moldes tradicionales que dominan 
nuestra estructura social. "Un axioma 
sociológico ~dijo- nos indica, que to
dos los hechos del hombre constituyen 
en esencia un producto social". 

El doctor José Mejía Valera, padri
no de la promoción, descorrió el velo 
de la placa que fue bendecida por un 
sacerdote-alumno de la misma especia
lidad. Agradeció que la promoción con 
la que haC'e tres años fundamos el De
partamento de Sociología lleve su
nombre". 

Finalmente, hizo una exortación el 
Decano de la Facultad de Letras Dr. 
Augusto Tamayo Vargas y felicitó a 
los egresados reiterándoles trabajar 
por la solución de los problemas so
ciales del país. 

Se clausuró Exposición de Revistas 
Después de"h&ber sido expuesta~ durante un mes mil ciento se

senta revistas-:' s~' llevó 'a cabo la clau:;mra de la Primera Exposición 
Internaciorml 0dé-~evil3tas, la que gracias 'a la labor .desplegada por 
el ex-decano dootor Jorge-Puccinelli, pudo contar con la colaboración 
de cerca de cincuenta países., de las dos Américas, Europa, Asia y 
~~~ \ 

! 
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Realizarán Congreso de Estudiantes de 
Filosofía 

El Ministro de Educación Francisco Miró Quesada: y el Doctor Barbo-za. 

En ceremonia especiai se instaló la 
nueva junta directiva del Centro de 
Estudiantes de Filosofía, el 14 de ju
lio, en el Salón de Sesiones de la Fa
,cultad de Letras, con la asistencia del 
Ministro de Educación Dr. F rancisco 
Miró Quesada, del Decano de Letras 
Dr. Augusto Tamayo Vargas, de pro
fesores y alumnos del Depart amento. 

La junta directiva electa está cons
tituída como sigue : P residente, Sr. Luis 
A. Silva Santisteban; Secretario, Sr. 
.Julio Sanz Elguera; Secretario de Cul
tura, S r. Alfredo Carranza; Tesorero, 
Sr. Víctor Díaz, quienes prestaron el 
,debido juramento ante el Decano de 
Letras. 

El Presidente cesante Sr . César M. 
Valega dijo en su discurso memoria 
que el año pasado la crisis del Depar
tamento llegó a su momento más crí
tico cuando de los 15 cursos no se dic
taban 4; pero que felizmente se supe
l'Ó por la intervención del Dr. E. Bar
baza, por entonces Director Interino. 
El Sr. Luis A. Silva Santisteban (Pre
sidente electo), entre otras cosas ex
presó que trabajarán porque se realice 
el Congreso de Estudiantes de Filoso-

fía tomando como temática. "El Hom
bre en la Filosofía" en que se hará 
mención a Francisco Romero el filóso 
fo argentino fallecido recientemente. 

Luego, el Director del Departamento 
Enrique Barbaza felicitó a los alumnos 
y expresó que implantaría en su De
partamento los Seminarios de Marxis
mo y Existencialismo. "Nada me asus
ta - dijo- sino la ignorancia, la mala 
fe, la mala interpretación" y -'-añadió
que el país neces ita de lógica, de es
tructura mental. 

Cerró la ceremonia la intervención 
del Dr. Francisco Miró Quesada quien 
después de felicitar a los alumnos y 
recordar a sus maestros, afirmó, que 
era necesario la inclusión de las cien
cias positivas en el estudio de la Filo
sofía , porque ésta es floración de las 
ciencias vivas. Que en un país como el 
P erú una Filosofía de la "Torre de 
Marfil" sería un atentado. La Filoso
fía es una acción puesta al servicio de 
la transformación. Luego m·anifestó su 
apoyo para la realización del Congre
so de E ~tudiantes de Filosofía. Termi
nó : "Tengo gran esperanza en los es
tudiantes peruanos". 

PROFESORES VISITANTES 

LETRAS 

En el presente año académico el De
J)artamento de Antropología cuenta 
con la colaboración, en la docencia e 
investigaciones, de los siguientes pro
·:fesores: 

• Dr. John V. Murra. 

Antropólogo americano, de 1~ Uni
·versidad de Yale y Vassar College, 
dicta un curso semestral sobre Cambio 
Cultural . Además, se encuentra reali
zando investigaciones interdisciplinarias 
en el Departamento de Huánuco, por 
encargo del Instituto de Investigacio
n es Andinas de Nueva York, y en es
trecha coordinación con el Departa
n+ento de Antropología. 

e Dr. Aníbal Buitrón 

Antropólogo ecuatoriano, encargado 
de la Misión de Asistencia Técnica de 
la UNESCO, quien dicta un curso ·so
bre Antropología Aplicada. 

e Dr. Henri Favre 

Sociólogo francés, del Instituto Fran
cés de Estudios Andinos, dicta un cur
sillo sobre Parentesco, y realiza inves
tigaciones en el Departamento de 
Huancavelica, con un grupo de alum
nos del Departamento. 

e Dr. Francois Chevalier 

Etnohistoriador, de la Univer sidad de 
Burdeos y Director del Instituto Fran
cés de Estudios Andinos, dicta un cur
sillo sobre Instituciones sociales y Eco
nómicas de los siglos XVI, XVII, XVIII 
y XIX en América. 

e Dr. Henri Reichlen 

Ar queólogo Suizo, · del Instituto 
Francés de Estudios Andinos, dirige un 
Seminar io de Arqueología sobre la Sie
rra Norte, y realiza investigaciones 
arqueológicas en el valle del Rímac y 
en el departamento d e Cajamarca. 

Dr. Roland E. Duncan, visita Lima 
durante el año Académico 1964, como 
Director de los estudiantes· del 3er. 
año de la Universidad de Indiana, 
cumpliendo un programa de intercam
bio. Es graduado de Bachiller en la es
pecialidad de Historia, en la Universi
dad de Wayne State (Detroit). Ha ocu
pado la cátedra de Historia en varias 
Universidades de los Estados Unidos y 
en San Marcos se encuentra dictando 
un seminario especial sobre Historia y 
Cultura de los Estados Unidos de Nor
te América, en el Departamento de 
Historia de la Facultad d e Letras. 

CONFERENCIA 

El profesor brasileño Julio Silvio, ca
tedrático de las Universidades de Río 
de Janeiro, San Marcos de Lima y Cen
tral de Quito, Ecuador, y catedrático 
de Historia de América en la Univer
sidad Nacional Federico Villarreal de 
Lima, pronunció una conferencia en la 
Facultad de Letras de la Ciudad Uni-
versitaria sobre el tema "LA EVOLU
CION ECONOMICA Y CULTURAL 
DEL BRASIL". Lo presentó al nume-

roso auditorio el Dr. Luis Alberto Sán
chez. 

El Dr. Silvio Julio explicó las causas 
y razones de la singularidad lusoame
ncana de su pueblo, formado el del 
trópico con elementos étnicos y éti
cos especiales, además de una econo
mía regional muy suya. Estudió la His
toria del azúcar, el tabaco, el café y 
los minerales, desde 1500 hasta 1964. 

El Dr. Silvio ha sido enviado por 
la F acultad de Filosofía de su Univer
sidad, que es una universidad oficial. 

C. ECONOMICAS 
VIAJE DEL DECANO 

Viajó a Puerto }lico el doctor Car
los Capuñay Mimbela, invitado por la 
Universidad de Río Piedras, donde dic
tará varias conferencias en la Facultad 
de Administración Comercial. 

Aprovechando esta visita, el señor 
Decano asistirá a la clausura del ciclo 
de estudios de perfeccionamiento de los 
economistas y contadores peruanos que 
han tenido estudios durante tres meses 
en los cursos de contabilidad guberna
mental, desarrollo económico y plani
ficación. 

A su regreso se detendrá en México 
donde se propone realizar intercambio 
de estudiantes y profesionales con mi
ras a un acercamiento cultural. 

E l tiempo de su visita será de 15 días 
y en su r eemplazo se ha quedado en 
el decanato el Dr. Victorio Való .A.n
drade. 

FARMACIA 
INSTALACION DE LA NUEVA DI
RECTIVA DEL CENTRO FEDERADO 

DE ESTUDIANTES DE FARMACIA 
Y BIOQUIMICA 

El día 6 del mes de julio, tuvo lu
gar la ceremonia de instalación de la 
nueva Junta Directiva del Centro Fe
derado de Estudiantes d e Farmacia y 
Bioquímica. El señor Decano tomó el 
Juramento al Sr. Valentín Vílchez, así 
como a los miembros de la Junta Di
rectiva d e dicho Centro Feder ado. Ex
puso en breve discurso los plantea
mientos docentes para la reestructura
ción de la Facultad, el cual fue respon
riido por el nuevo Secretario General 
quien se aunó a los propósitos del se
ñor Decano. 

PRIMER SEMINARIO 
PANAMERICANO DE 

EDUCACION F ARMACEUTICA 

La Facultad de Farmacia y Bio
química de nuestra Universidad vie-

ne organizando el Primer Seminario 
Panamericano de Educación Farma
céutica que tendrá lugar en nuestra 
Facultad entre el 26 al 31 de octubre 
del presente año. Se han recibido 
atentas notas de aceptación de di
versas Universidades de América, 

·. así como documentación relaciona
da con la forma, organización y pro
cedimientos educacionales que en 
materia de Farmacia tienen las di
ferentes Universidades. Se ha soli
citado el apoyo de la Oficina de 
Cooperación Científica de Unesco en 
Montevideo. En dicho C ertamen se 
tomarán en cuenta los temas centra
les p lanteados por este Seminario 
para buscar un mejor entendimien
to docente farmacéutico para la fa
cultades y Escuelas de Farmacia de 
este Continente. Además se revisa
rán las proyecciones de esta profe
sión en su sentido e conómico social. 

HOMENAJE A LA DOCENCIA 
F ARMACEUTICA DE SAN 

MARCOS 

El sábado 11 de julio se llevaron a 
cabo varias actuaciones con motivo 
del homenaje que se r indió a los maes
tros universitarios farmacéuticos del 
Claustro Sanmarquino. La Promoción 
de 1964 ofreció una placa de bronce 
recordatoria y se llevó a cabo una ac
tuación literario musical en el Aula 
N<.> 1 de nuestra Facultad y luego un 
festival deportivo en el campo de la 
Facultad de Medicina. 

ODONTOLOGIA 
INFORME PRESENTADO POR EL 
CATEDRA TICO DE ENDODONCIA 
Dr. ANGEL E. OCAMPO EGUREN 

Me e~ grato dar cuen ta de la mi
sión que me encomendara la Facultad, 
al designarme su representante ante el 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
LA FEDERACION ENDODONCIA 
IBEROAMERICANA, realizado recien
temente en la Ciudad de México. 

En primer lugar, dando feliz cumpli..i 
miento a un impostergable anhelo pro
fesi¡mal y a una apremiante necesidad 
de la especialidad endodóntica, nos 
hemos reunido en México, alrededor de 
un centenar d e odontólogos, r epresen
tantes o delegados de casi todos los . 

países de habla española y, constituí
mos la F ederación Endodóncica Ibero
americana, al mismo tiempo que cele
bramos el I Congreso Internacional. 

Ha sido el Dr. Yuri Kutler, el ver
dadero motor de esta organización. 
Realizó en ,años anteriores una jira 
por todos los países iberoamericanos y 
obtuvo la constitución de numerosas 
asociaciones endodóncicas las cuales al 
momento llegan a 49. 

Dada la magnífica acogida que se 
ha r ecibido de los distintos países, la 
Feéleración Endodóncica será la p rime
ra acogida que se ha recibido de los 
distintos pafses, la F ederación Endo
rl.óncica será la primera que se consti
tuya en el mundo, lo cual estimulará 
y acelerará la fundación de otras fe
deraciones, como las de habla inglesa, 
francesa, alemana, de lenguas eslavas, 
etc., para lograr finalmente la creación 
de la CONFEDERACION END0DON
CICA MUNDIAL. 

La finalidad inmediata que se pers i
gue es la de mejorar, difundir y faci
litar la práctica endodóncica a fin de 
que el odontólogo pueda preservar has
ta el máximo las piezas dentarias de 
sus pacientes. 

Entre las principales conclusiones a 
las que se:" llegó en el congreso señala
ré las siguientes: 

!.-Depuración de la terminología · 
actual que crea confusión siendo muy 
inapropiada. · 

2.-Eliminación den tro de la tera
péutica endodóncica de muchos fárma
coos como la formalina, el ácido triclo
racético etc., por su toxicidad con res
pecto a los tejidos para endodóncicos. 

3.-Aceptación de las técnicas basa
das en principios científicos desechan
.do las empíricas. 

4.-Elaboración de programas míni
mos de enseñanza; y otras más. 

5.-Al ser clausurado el Congreso se 
eligió la junta directiva de la federa
ción que quedó integrada en la siguien
te forma: 

. Presidente Dr . Yuri Kutler (Méxi
co). Secretario Dr. Frank Romero Cas
tany (México). Tesorero Dr. J. Sanz 
Gómez (Colombia). Los delegados de 
los diferentes países ser án vocales. 

Se d esignó a Colombia como la se
de del próximo congreso que se rea
lizará en 1966. 

Finalizada las labores del congreso 
se- dictó por el Dr. Yuri Kutler un cur
so de Endodoncia Post-grado, al que 
tuve oportunidad de asistir. 

EDUCACION 
-El 20 de Junio a las 11 a. m . el "Club Carlos Araníbar" . de Historia de 

esta 'F acultad, se honró en presentar al Doctor Teodoro Meneses ; quien disertó 
sobre "El Runa Simi y el Idioma Quechua". 

Entre otras cosas el Dr. Meneses, fijó la posición geográfica y las caracte
rísticas fonéticas y fonológicas de las tres clases de dialectos del Idioma que- . 
chua, además hizo hincapié en la impostergable necesidad que tenemos todos los 
peruanos de conocer el idioma de nuestros antepasados para liberar a la raza 
indígena de su estancamiento cultural. 

EXAMEN DE BACHILLER Y DE PROFESOR 

A partir del presente año se ha introducido en la Facultad de Educación 
el Examen para obtener el grado de Bachiller y el de Profesor de Primera Cate
goría . 

El primero se rinde en el mes de Julio ante un Jurado de tres catedráticos, 
y este examen es escrito. 

Para rendir la segunda prueba se requiere haber aprobado el primero. El , 
fin de estos controles es determinar la formación integral del futuro egr~sado . 

OTRAS ACTIVIDADES 
-El jueves 18, a las 6 p . m. disertó sobre "La Evolución Histórica del Mé

todo" el Dr. Luis Mendívil, quien actualmente desempeña la Dirección de la 
Gran Unidad Escolar "Mariano Melgar". 

-En el salón de grados de la Facultad de Letras y con la asisténcia del 
Dr. Decano de la Facultad y del Embajador de Italia ; el Dr. G. Devoto, cate
drático de la Universidad de Florencia, desarrolló en italiano dos temas titu
lados: "La Situél.ción Actual de Italia" y "La Evolución Lingüística del Italiano". 

-Durante los meses de Mayo y Junio se desarrollaron conciertos con ins
t r umentos d e viento en obras clásicas y contemporáneas de Mozart, Hadyn. 

-Asimismo, se viene desarrollando un cursillo sobre la función Didáctica 
del Cine en la Educación. 

Est&s exposiciones se ven animadas con proyecciones de cortos sobre Lima, 
y la Amazonía. 
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Labor y Proyecciones del Servicio Social de la 
, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Por Carmela Pulgar de Blon

det-Jefe fundadora del Dpto. df ·· 
Servicio Social de la U.N.M.S.M. 
Graduada de Asistenta Social en 
la Escuela Nacional de Servicio 
Social del Perú. 

Autora del Libro "El Servicio 
Social entre los indígenas". 

Colaboradora en Boletines de 
la U. N. M.S. M., Ministerio de S. 
P. y A. S., Sociedad Geográfica, 
Revista de la Escuela de Servi
cio Social del Perú. etc. 

El actual Depto. de Servicio Social 
de la Universidad de San Marcos fue 
creado en Junio de 1947, con la den,o
minación de Departamento de Asisten
cia Social, de acuerdo .con las faculta
des contenidas en el Inc. 3<? del Art. 
416 de la Ley 9359, en consonancia con 
el espíritu social del Estatuto Univer
sitario y conforme a los dispuesto en 
la última parte del Art. 47 d•e la Ley 
1055, (en aquel entonces), que dice: 
"La Universidad organizará también 
Instituciones necesarias para atender 
al bienestar material y espiritual de 
sus asociados". Por otro lado el S. S. 
U. S. M;. tiene su base doctrinaria en 
los principios que consagra las disposi
ciones de los Arts. 45, 48, y 49 del Es
tatut6 U111'ver~tt1.ri.ü. 

Actualmente, la U. N. M.S. M. se ri
ge por las disposiciones de la Ley 13417 
y del nuevo Estatuto Universitario, que 
también contiene avanzadas disposi 0 

ciones de carácter social, que robuste
ce la labor que venimos cumpliendo 
en el S.S.U.- De ahí que este Servi
cio es el organismo técnificado y espe
cífico tendente a conseguir el bienes~ 
tar material, moral e intelectual de los 
estudiantes. 

Fundamento técnico.- El Dpto. de 
S. S. U. S. M. considerado en su valor 
educativo-social, abarca todos los as
pectos de la vida humana, ya que pue
de actuar sobre cada uno de ellos pa
ra ordenarlos, elevarlos y desarrollar
los en' los aspectos sanitario, econó
mico, intelectual y moral. 

SUS FINES: a) El fin general del S. 
S. U. es poner en práctica los princi
pios científicos del servicio social con-

temporáneo, para contribuir al mejor 
desarrollo de la personalidad y, al fo_ 
mento del sentido de responsabilidad 
de los estudiantes en la consecusión 
del bienestar común. 

b) El fin inmediato consiste en aten
der y solucionar los variados proble
mas de carácter transitorio, que afer;
tan a los estudiantes en forma indhri
dual e integral. 

c) El fin mediato es el de lograr el 
Seguro Social ,Obligatorio del estudian
te ( 1) , ·poniendo a su alcancé los ele
mentos y los medios necesarios para 
que logre plenamente los fines de la 
vida humana, contribuyendo a la vi
gencia de la auténtica justicia social. 

Desde hace más de 15 años el Dpto. 
del S.S.U.S.M. atiende no solameiilte 
a los estudiantes que tienen problemas 
sociales, sino que también ha hecho 
extensivo sus beneficios a los emplea
dos de la Universidad, pero desde otro 
aspecto. 

COMO ESTA ORGANIZADO 

El Dpto. de S. S. U. S. M. está a 
cargo, desde su creación, de una Asis
tenta Social Jefe y de asistentas auxi
liares. A la fecha cuenta con 5 Asisten
tas, 1 Kardísta y 1 conserje. Nunca se 
contó con una plaza para Secretaria ,li 
mecanógrafa. Funciona como una de
pendencia del , Rectorado a través de 
los Servicios Médicos. Trabaja con un 
horario de 12 horas continuadas, o sea 
de 8 a. m . a 8 p. m., con dos turnos de 
6 h. c/u. 

Cabe explicar y recalcar que el Dpto. 
de S. S. U . S. M. debería de llamár
sele Dpto. Central del Servicio Social, 
para diferenciarlo de los Deptos. de 
Asistencia Social de la Facultad de 
Medicina y el de Educación, los cua. 
les trabajan autónonamente y tienen 
independencia económica, mantienen 
lamentablemete una escasa coordina
ción con nuestro Dpto. Se hace nece
sario pues que las autorid:'ades uni
versitarias dictaminen disposiciones 
para una mayor ínter-relación, coordi
nación y planeamiento de todas las de
pendencias de la Universidad. 

MEDIOS CON QUE CUENTA EL 
S. S. U. S.M. PARA LLEVAR A 

CABO SU MISION 
El Dptci. de S. S. U. tiene asigna-

De Abril 1954 a Marzo 1955, se Je 
De Abril 1957 a Marzo 1958, se le 
De Abril 1960 a Dcbre. 1960, se le 
De Enero 1963 a Dcbre. 1963, se le 

da una suma anual que se ha ido in
crementando año tras año, de acuerdo 
a las necesidades del servicio, así por 
ejemplo: 

Se gastó 

asignó S / o. 20,000.00 S/o. 19,974.40 
asignó 30,000.00 53,129.05 
asignó 100,000.00 111,510.10 
asignó 120,000.00 176,150.03 

Para el año de 1964 todavía no ha · 
salido el presupuesto, pero · se está ges
tionando la suma de S/o. 200,000.00 
para "gastos de ayuda social". 

PROBLEMAS SOCIALES MAS 
SALTANTES 

Como es del conocimiento de todos, 
en la Universidad de San Marcos el 
problema más agudo es el · económico, 
que .se presenta preferentemente en es
tudiantes procedentes de provincias y 
·que viven en esta Capital en deficien-. 
tes condiciones. Por los estudios socio
económicos que anualmente lleva a ca 
bo el S. S. U. con los estudiantes que 
ingresan por primera vez a nuestro 
claustro universitario, podemos apre. 
ciar qu!;! un 35% de ellos presenta una 
precaria situación económica, viven 
con exiguas pensiones alimenticias que 
les envían sus padres, las que fluctúan 
entre S / o. 400.00 a S/o. 500.00 men
suales, SUJYlB que buznan.:irneI ... 1te n.o pue
de alcanzar para cubrir sus más ele
mentales · necesidades; de ahí que el 
Departamento de Servicio Social, co
nocedor de esta realidad sanmarqui
na les proporciona toda la ayuda ne
cesaria para que puedan estudiar en 
un ambiente menos angustioso. , 

Como el Servicio Social no solamen
te se refiere a la ayuda económica sino 
a una asistencia integral, contamos co
mo otro medio, con la invalorable co
laboración del Rectorado, Secretaría 
General, Tesorería, Srs. Decanos, Mé
dicos, Asistentas Sociales, alumnos y ' 
exalumnos, y de Instituciones de ca
rácter estatak y privado, quienes coo
peran desde diferentes ángulos a la 
más eficiente solución de los proble
mas sociales que plantea nuestro Dpto. 
de S. S. U. 

BENEFICIOS SOCIALES QUE 
O-TORGA EL S. S. lI. S. M. 

El Dpto. después de haber constatado 
la verdadera situación socio-económica 
del estudiante, mediante visitas domi
ciliares y otras gestiml,es que realizan 
las Asistentas Sociales, otorga toda cla
se de préstamos y donaciones, siempre 
en especies y casi nunca dinero en 
efectivo. Tenemos por ejemplo, entre 
las prestaciones más frecuentes: medi
camentos, hospitalizaciones, anteojos, 
bonos alimenticios, sobre-alimentación 
de hospitalizados, vivienda, copias, li
bros, algunos instrumentos de estudio, 
pago de alquileres devengados, pasa
jes, gastos personales, derechos univer
sitarios, informes para Becas, etc. Por 
la dación de la gratuidad de enseñan
za, este año se han suspendido las ges
tiones pertinentes a exoneraciones de 
derechos de matrícula, exámenes, be
cas simples. 

Otro problema social es el de la 
mala vivienda. Este factor es decisivo 
en el buen rendimiento intelectual del 
es~udiante, porque quien vive en ma
las condiciones, duerme y se alimenta 
mal, tiene que esforzarse extremada
mente para ponerse al nivel de los de
más. 

PROBLEMAS DE DIFICIL 
SOLUCION 

Tenemos: 
La falta de trabajo.- Si sól~ tuvié

ramos en cuenta el alto porcentaje de 

ENSEÑANZA DE LA INFORMACION . .. 
tr.e en vigencia el Nuevo Plo:, y estableció 
el Rég imen de !;studios de Curso Semestral. 
Con tres años de experiencia podemos decir 
que sus resultados son ventajosos poro el 
mejor aprovechamiento de los calidades de 
docente y discentes y de los recursos que 
dispone lo focu·itod. El régimen de por si 
duro y exigente, dispone exámenes mensua
les y en los calificaciones .interviene odemós 
de lo noto de teoría los notos de los trabajos 
experimentales, de campo, informes de visi
tas o establecimientos industriales y de po
sos que el profesor tomo o su criterio. Lo 
puesto en marcho de este régimen de estu
dios ha elevado el nivel académico y con
tribuido al prestigio que gozamos. 

lo ocupa un curso denominado "Cues
tiones Básicas en la Noticia", que po
ne frente a frente los hechos y la téc
nica. Es necesario conocer la sustancia 
de lo que se comunica, así como man
tener los hábitos que · caracterizan a 
un estudiante de ciencias y artes lipe. 
rales. Este programa se diseñó con el 
p'roposito de aumentar el sentido de 
indagación, lectura, madurez del estu
diante, así como de capacitarlo para 
que pueda tener una perspectiva inte
ligente sobre los eventos que se susci
tan diariamente. 

El curso está dividido en seis unida
des: Leyes y Política ; Educación; Me
trópolis; Cuestiones Internacionales; 
Ciencia y Economía'. Al estudio de es
tas materias se dedican las horas de 
10:30' a. m. a 4 p. m. en el verano y de 
1 a 4 p. m. los jueves de cada semana 
en la primavera. 

El alumno recibe seis carpetas de 

pedimos a los señores Deca-
nos y los señores Secreta

rios de las Facultades, que nos 
envíen toda clase de infonna
ciones que posean sobre los 
profesores, los cursos, las confe
rencias, las publicaciones y de
más manifestaciones, por ru
mias( que sean, de la vida wü
versit($ia. Tengan en cuenta 
que este Boletín es de la Urrlver
sidad. 

(viene de la pág. 3) 

material informativo sobre cada uni- convenios y tratados internacionales, 
dad. Profesores especl·a11·zados en cada la evolución de una ley internacional y 
tema dictan charlas relativas y el pro- el impacto de las organizaciones inter-
fesor jefe de la unidad asigna un tra- nacionales en los problemas de la gue
bajo que debe semejarse a un ensayo, rra Y la paz. 
tema tratado a fondo pero suficiente- Economía.- La cambiante econo-
mente claro para que la masa de lec- nomía, los principios del mercado li-
tores general pueda entenderlo Y orien- bre, el crecimiento de la planificación, 
tarse. Si el alumno prefiere una uni- la historia de las ideas económicas, el 
dad en particular, la escoge como ma- papel del capital, la gerencia, el tra
teria de tesis de grado Y comienza ª bajo y el gobierno en el desarrollo 
trabajar desde octubre de cada año económico, la fuerza de trabajo en las 
hasta completar su trabajo en abril cuestiones económicas actuales. 
del año siguiente, Educación.- Las necesidades educa-

Leyes y Política.- Se refiere al exa-
cionales de hoy y su relación con la 

men de las contraversias polític,as de 
sociedad contemporánea. Las contro

actualidad, nacionales, estatales y loca- versias sobre segregación entre el go
les, en perspectiva con los princ1p10s bierno federal y las escuelas parro
constitucionales norteamericanos. quiales, la revolución equcativa de 

Metrópolis.- Es el examen del ere-
1960

_ 
cimiento metropolitano su estado ac- (De "Universidad Central", de Ca
tual y hadia dónde se dirige, con hin-

racas). capié en la influencia de los grupos de __________________ _ 

presión que existen en las grandes 
ciudades, la proliferación de unidades 
gubernamentales, los problemas de 
transporte y comunicación, y la rela
ción entre la gran ciudad, el Estado al 
cual pertenece y la Nación. 

Ciencia.- La relación, en la era es
pacial, entre la ciencia, la tecnología 
y las cuestiones internacionales, la eco
nomía, la educación y otras caras de 
la vida diaria. 

RESPUESTAS SIN PREGUNTAS 
(viene de la pág. 3) 

recibe, boletines que se distribuyen grotuito
ment.e entre profesores y alumnos. Los la
boratorios tienen pequeños bibliotecas es
pecializados, indispensables, cuyos títulos es
tán considerados en lo clasificación general 
de lo biblioteca que llamaríamos genero!. 

8 _Los programas de investigación 
• serán encorados por el Consejo 

de Investigación y deben contemplar_ de 
preferencia .el mejor conocimiento de los 
recursos naturales peruanos y de su aprove
chamiento industrial aplicando uno tecnolo
gía adecuado . Cualquiera que fuese el mo
tivo de lo investigación, su planteamiento y 
resolución debe encomendarse o un equipo 
de estudiosos, provenientes de distintos cá
tedras. Puede y debe fomentarse lo inves
tigación libre, actividad habitual en nuestro 
medio, pero lo investigación con dirección 
y sentido socio-económico que tengo por ob
jeto beneficiar o l o comunidad, me parece 
que debe encojar en los programas de pla
neamiento nocional. 

Lo facultad viene colaborando con lo 
industrio nocional en lo solución de los in
números problemas que se presentan. Los 
establecimientos industriales por poderosos 
que sean no disponen de los recursos huma
nos, de lo información bibliográfico ni de 

Cuestiones Internacionales.- Esta es 
una unidad dedicada al entendimiento 
de la política exterior, los conflictos 
internacionales, las naciones en desa
rrollo, la reducción armamentista, 

los instrumentos de un organismo dedicado 7 __ En 1962 el Consejo de lo Facultad · 0 lo educación superior. Instituciones es
después de estudiar exhaustivamente totales poroestotoles y particulares, consul-

el currículum acordó disposiciones transito
rios en el régimen de estudios, mientras en-

/ 

toron o lo facultad sus problemas, recurrien
do o el departamento de Consultas Técnicos 

estudiantes provincianos que neeesitan 
trabajar para poder vivir, nos veríamos 
obligados a ' dedicarnos exclusivamente 
a ate11der este problema que en la Uni
versidad de San Marcos es agudo y di
fícil; ora porque provienen de familias 
de clase trabajadora, ora por la fami
lia numerosa a la que pertenecen, ora 
porque casi todos sus miembros ingre
san a centros superiores lejos de seguir 
una carrera técnica o un oficío. Tene
mos pues, dentro de nuestras limita
ciones la imperiosa necesidad de faci
litar a estos estudiantes un adecuado. 
trabajo, ten iendo en cuenta la especia
lización de cada, uno seis horas libres. 
y la conveniencia de no extenuarlos 
con fatigosas jornadas. 

La falta de colaboración adecuada 
para coordinar esfuerzos de los distin
tos organismos . universitarios, es otro 
problema de difícil solución, pues los 
organismos sin romper su autonomía 
deberían trabajar en forma conjunta 
para resolver los problemas estudian
tiles, y para llevar a mejor cumpli
miento los altos fines del Servicio So
cial Universitario. 

Por falta de espacio no podemos dar 
los organogramas que, para proporcio
nar una información de los alcances 
del Servicio Social, acompañan a este 
artículo. 

(1) En la Cámara de Diputa"' 
dos (mayo 1964) se ha tratado 
sobre un Proyecto para crear e[ 
"seguro social universit.ario na
cional" a propuesta del Diputado 
por Puno Dn. Róger Cáceres, di
ce "este organismo funcionará en 
coordinadón con el S. S. del Em
pleado, cuyo Consejo superior lo 
administrará y dirigirá, de con -
formidad con la Ley 13724. Todos 
los alumnos de los centro;;; de en
señanza superior del país deberán 
estar asegurados en forma obli
gato1ia, siempre que no se ha
llen en dicha condición por razón 
de ocupación o trabajo". 

Agradecimiento: 
Los periódicos de Lima nos 

han recibido con una generosi
dad que agradecemos en todo 
lo que vale y nos alienta para 
alcanzar, en nuestro aspecto es
pecial, la altura a la que ven
ciendo la escasez de lectores 
que hay en el Perú, · se ha colo
cado la prensa nacional, que 
puede ser comparada a las me
jores que existen ·en castellano. 

También agradecemos pro
fundamente la carta que nq, ha 
enviado el Secretario General, 
Sr. Ernesto Perla V elaochaga, 
de la Pontificia Universidad Ca
tólica del ·Perú. Es una prueba 
del acuerdo fraternal que debe 
regir las relaciones inter-Univer
sitarias del Perú. 

que funciono o nivel de decano, estos con
su ltas que en lo mayoría de los cosos son 
pagados, hizo posible aquello de que "1a 
universidad no es uno islo", estableciendo 
el cordón umbilical entre lo facultad y la 
·noción poro cumplirse lo reciprocidad de
servicios. 

9.-Además de lo revisto que aparece pe-

riódicamente, pyblicomos dos textos. 
po ro lo enseñanza de lo Físico Experimentdl 
y el Análisis Funcional Orgánico, Trabajos 
de Cátedra documento informativo de lo 
inquietud investigadora, y está en preporo

_ ción el Estudio Estadístico de lo Facultad 
que comprende todo el, período de su exis
te·ncio y el ciclo de conferencias que ofreció 

·el doctor Alfred Golberg, investigador aso
ciado de lo Universidad de Stonford. 



NUESTRA UNIVERSIDAD RECIBE . .. 
(viene de la pág. 5) 

La teoría de los polos como la teo
ría de la dominación, se enfrentan 
pues a una misma exigencia de racio
nalización a la luz de una economía 
humana. En ambos casos se trata de un 
desafío, de la necesidad de una crea
ción colectiva, proyectada en el sentido 
de la producción de los hombres a tra
vés de la producción de las cosas. 

Por ello la problemática de la pla
nificación nacional y plurinacional es 
otra de las preocupaciones más hon
das de Perroux, el científico y de P e
rroux el humanista. 

¿QUIEN CO_RRE CON LOS COSTOS 
'Y LOS RIESGOS DE LA APUESTA? 

Perroux, el científico, demuestra que 
las técnicas analíticas más perfectas, 
basadas en el cálculo matricial, han 
fracasado hasta la .fecha como proyec
to de previsión estricta. . Siendo los 
comportamientos humanos incontrola
bles en muchos de sus aspectos, los 
sistemas por los cuales se propagan 
los efectos de la inversión adicional, 
por ejemplo, son imposibles de deter
minar. El efecto propulsivo es un he
cho, su trayectoria es indeterminada. 
Sólo puede establecerse posibles tra
yectorias a lternativas y medir su pro
babilidad. Sea pública o privada, · y en 
el Gapitalismo de grandes unidades es 
mny difícil distinguir los límites entre 
ambas, la macrodecisión es siempre 
una apuesta por nuevas estructuras. 
Interesa pues, fundamentalmente, sa
ber ¿quién hace, la apuesta? ¿A quién 
beneficia la apuesta? ¿Quién corre con 
los costos y con los riesgos de la apues- . 

· ta? El añálisis demuestra que hasta la 
' fecha, las apuestas han sido hechas por 

una clase dominante, en su beneficio, 
cargando los costos y los riesgos sobre 
las clases asalariadas. Precisa encon- . 
trar un método que exponga estos he
chos a la conciencia pública, al debate 
democrático entre los grupos organiza
dos. La programación, así que fracasa 
como proyecto estricto _de prev1s10n 
como de ,conducción se revela en cam-

. bio como una referencia indispensable 
para un diálogo democrático institucio
nalizado y como la base para un en-

tendimiento explícito, 
pectiva de un futuro 
una tarea propuesta. 

sobre la pers
entrevisto y de 

DIALECTICAS 

El concepto de diálogo es una clave 
básica en el pensamiento de Perroux. 
Para él el pro~eso social -específica
mente el proceso económico que no 
puede ser aislado de su . :finalidad so
cial y de su contexto humano-- obe
dece a una causación de tipo dialécti
co en cuyo descubrimiento no puede 
olvidarse ni menospreciarse el aporte 
marxista. Pero para Perroux el mar
xismo olvida una serie de dialécticas 
distintas a la dialéctica de la fuerza, 
representativa de categorías lógicas y 
de fuerzas sociales antagónicas y con
ducentes a un determinismo unilineal 
e inevitable. 

Dándole un lugar a este mecanismo 
y reconociendo los límites dentro de 
los cuales actúa -circunstancias con
cretas y limitadas en el tiempo y rup
tura definitiva del diálogo- descubre 
Perroux tres órdenes de dialécticas 
adicionales. 

En primer lugar, una dialéctica en
tre tres órdenes de procesos: el perfec
cionamiento científico, el perfecciona
miento técnico y el progreso industrial. 
El desarrollo desigual de estos tres ele
mentos crean tensiones que deben re
solverse con sucesivas adaptacíones. 

En segundo lugar, una dialéctica bá
sica surgida del propio desenvolvimien
to y concentración de la industria en
frentado al crecimiento de la concien
cia democrática y humanista: la dia
léctica de dos formas de socialización 
contrapuestas. La socialización del 
hombre, fruto del desarrollo mecánico 
de la industria y la socialización del 
Estado fruto de la voluntad democráti
ca en el camino de la liberación del 
hombre. La primera socialización divi
de a los hombres en amos y servidores 
de la máquina, la segunda, pugna por 
rescatar para todos los hombres el de
recho a servirse de _las máquinas. La 
primera se instala en los medios in
dutriales, capitalistas o socialistas, con 
diversos matices, la segunda surge co
mo respuesta a esta esclavización de --------------------------------
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los hombres, como medio para ir ins
taurando en cambio la creación, la pro
ducción del hombre y de descartar las 
acumulaciones particulares de poder y 
de riqueza. 
- En tercer lugar, en oposición a la 
dialéctica de la fuerza - contra la cual 
se inicia lo que podría llamarse una 
dialéctica de segundo orden (dialécti
ca de 'dialécticas-, se ofrece la dialéc
tica del diálogo. Dialéctica no de con
ceptos ni de fuerzas ciegas -sujeta a 
un determinismo forzoso- sino de per
sonas. Dialéctica que se aproxima a la 
concepción del Mannheim de la dia
léctica de la conducta democrática, 
mediante la cual, según el sociólogo 
alemán, no se lograrían compromisos, 
ni exclusiones, sino verdaderas síntesis, 
verdaderas superaciones de los puntos 
de vista primitivamente estrechos, 
obligados por la contraposición a ser 
repensados teniendo en cuenta la razón 
del otro pero descartando las falacias 
y las racionalizaciones interesadas. 

Dialéctica que, por otro lado, no es 
unívoca sino elástica y da todo su sen
tido a la creación colectiva hecha en
tre promesas y riesgos, a base de imá
genes indefinidamenh~ perfeccionables. 
Esta dialéctica es una dialéctica plani
ficadora en un mundo en que la so
cialización del estado se .postula como 
finalidad y como tarea libertadora del 
hombre. 

DESARROLLO Y PROGRESO 

Hay sin duda una finalidad en todo 
el proceso humano, y esta es: el ascen
so universal y permanente del hombre, 
pero este ascenso no sólo se halla com
prometido y en cierto modo detenido 
en los países desarrollados, sino que es 
negado totalmente a1los países del Ter
cer Mundo, a los países sub-desarrolla
dos, a los que no puede calificarse eu
femísticamente de países en vías de de
sarrollo. Aquí también hay que desmi
tificar la r ealidad, entenderla clara
mente para atenderla directamente y, 
como primer paso, definir con rigor lo 
que es el subdesarrollo y sus condicio
nes concretas, reales de superación. 
P erroux - y en eso lo acompañan mu
chos esclarecidos p ensadores france
ses- intenta con éxito este análisis. 
Ubica al subdesarrollo como la resul
tante de una dependencia irreversible 
en el corto período de los países peri
féricos, con respecto a los países desa
rrollados, dependencia que mantiene y 
agrava la incapacidad de estos países 
subordinados con soberanías aparentes 
y economías desarticuladas, dependen
dencia que agrava, repetimos, la inca
pacidad de estos países, para cubrir 
los costos de un estatuto para sus ma
yorías deprimidas. Distingue en se
guida el desarrollo -que en su léxico 
es intrumental- del progreso que es la 
finalidad y del crecimiento que sólo es 
una condición insuficiente. 

El desarrollo, para Perroux, es un 
cambio en las estructuras mentales y 
sociales que condiciona un cambio sus
tancial de los comportamientos y ase
gura el crecimiento global sostenido y 
conspicuo de la renta; el progreso 
-distinguido de los :Arogresos aisla
dos- es la propagación de la innova
ción, económica y social, al menor cos
to humano y al máximo ritmo, en un 
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En el Día del Maestro se rindió Hon1c11ajc· 
al Dr. Alzamora Valdez 

Dr. Mario Alzamora V, 

La Facultad de Derecho organizó un 
homenaje en el Día del Maestro . Es
ta vez el Dr. Mario Alzamora Val
dez, recibió eI justo homenaje que se 
merece. 

La ceremonia se realizó en el Sa
lón de Grados de la Facultad de De-

recho, con la presencia del Decano, u. 
tedráticos y alumnos. 

A nombre de los estudiantes habló 
Carlos Sotomayor, quien en breves pa
labras exaltó las cualidades innatas del 
ilustre maestro de Derecho; con gran 
emoción dijo : "Platón pens'ó que su Re
pública estuviera goberna.da por filó

sofos, nosotros diremos que nuestra 
Facultad esté gobernado por maestros 
como el Dr. Mario Alzamora Valdez". 

Luego el Dr. José Samanez Concha 
hizo un análisis de la trayectoria do
cente -de Dr . Alzamora Valdez, Cate
drático Principal del Curso de Dere
cho Procesal Civil. 

Previamente, el orador, tras una am
plia exposición general, relievó el pa
pel desempeñado .por el Educador a tra
vés de la Historia y en las diversas 
capas sociales, hasta llegar al Docen
te actual que es un servidor de la so
ciedad· en que vive. 

Refiriéndose al Dr. Alzamora Val.
dez, como hombre de estudio y como 
maestro, hizo resaltar sus aportes a la 
Ciencia Jurídica a través de los diver
sos trabajos teóricos y prácticos reali
zados por él. Luego hizo una reseña, 
del citado maestro, desde el punto de 
vista del profesional hasta el parla
mentario y del hombre en sí. Mencionó 
sus contribuciones al perfeccionamien
ta de diversas leyes de beneficia, para 
la Educación como la Ley Universita
ria y otras que hoy forman parte de 
nuestro ordenamiento . jurídico. 

GRAN ~OT~L E>OLIVAR 
Lima 

Lujosamente modernizado 
Departamentos con aire acondicionado 
Un servicio impecable en el ambiente 

más tradicional y acogedor. 

Perú 

sistema de relaciones que tiende a uni- sistema nacional e internacional de po- la segunda generación" que pongan la 
versalizarse. Contra este desarrollo der, por eso los pueblos del Tercer ciencia, la técnica y la industria al ser• 
generador del progreso, conspira un Mundo, esperan a los "libertadores de vicio del ascenso humano universal. 
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RECTOR PRESIDIO ACTO 

l11st,1l,1cié11 · ,,e l,1 
' 

El Dr. San ·Martín 
(D iscursos de l Recto r y de l Presidente 
de lo FUSM, pronunciados durante la 

juramentación de la direct iva) . 

Por primera vez, en mi gestión ,co
mo autoridad universitaria, me co
rresponde dirigir la palabra en una 
actuación genuinamente estudiantil 
como es la Juramentación de una 
nueva Junta Directiva de la Federa
ción Universitaria de San Marcos y 
quiero aprovechar la ocasión para 
hacer algunas breves reflexiones SCi>

bre puntos que tienen importancia 
fundamental para el futuro de nues
tra institución. San Marcos ne cesita 
que su cueJlJ)o discente reconozca que 
la reforma universitaria no es el logro 
de las denominadas ,, conquistas es
tudiantiles" y que la participa ción e n 
el gobierno de la Universidad no 
,cons tituye una pugna entre docentes 
y discentes. Asimismo, el estudianta
do debe reconocer que s e atenta con
tra la integridad institud onal a l agru
parse en "Frentes" o "Uniones Uni
versitarias" que sólo enmascaran una 
actividad política partidarista dentro 
de los claustros sanmarquinos. 

institución está vegetando por culpa 
de nosotro~ mismos y en' especial, 
porque nuestros organismos de go
bierno, en su mayor parte, se esterili
zan con debates interminables en los 
que se trata de subordinar los intere
ses institucion'ales a fines no univer
sitarios. Hace pocas semanas mani
festé, en este mismo recinto, que San 
Marcos está viviendo un momento 
·crucial de su historia y , que existen 
muchas posibilidades de contar con 

la colaboración de instituciones y 
fundaciones nacionales y extranjeras 
en una autodeterminación de modifi
car la estructura actual de San Mar
cos, pero para que esas posibiUda
des se conviertan en realidades se
,ría hldispensable que docentes y dis
centes modifiquen su a1Ctitud. Nece
sitamos aprender que la crítica debe 
acompañarse de ideas; que es fun. 
damental el fomentar un dima de 
discrepancia alturada; que los inte
reses institucionale.s primen sobre 
cualesquiera otros; que los proble
mas nacionales e institucionales 

sean objeto de investigación y estu
dio. 

Estoy seguro, si tomamos concien
cia de la necesidad de este cambio 
de actitud, de que San Marcos entra
rá e•n una era de resurgimiento de 
dimensiones incalculables. 

Para finalizar con estas breves pa
labras, deseo expresar mis más fer
vientes votos: porque 1964 ·sea el año 
en que los docentes y discentes im
priman a San Marcos una verdade
ra reforma que adecue a nuestra ins
titución con el dinamismo del cam
bio social que experimenta el país. 

Directiva de la 
FUSM para 1~64-65 

L a Junta Directiva de la Fe
deración Univer sitaria de San 
Marcos que _ fue elegida en la se
sión preparatoria del 6 de julio 
y que juramentó el Presidente el 
sábado 11 , est á conformada por 
los sieuientes dele irnd os de F a
cultades: 

Sec. del Inter ior , Alfonso Orre
go (Letras ). 

Una auténtica reforma universita
ria consiste en adecuar a la institu
ción con la época en que vivimos y 
el ce-gobierno sólo es un instrumen
to para acelerar es~ transformación. 
Si acep.tamos este principio, -vería
mos que, en muchos aspectos nuestra En el cóc~el, después de la Juramentación 

Sec. del Exterior , Manuel An
gel del P omar (Letras). 

El Presidente 

Desde el más alto cargo de honor al 
que puede aspirar un estudiante uni
versitario, cual es, el de P residente de 
la Federación Universitaria d e San 
Marcos, me per mito invocar a todo el 
estudiantado de esta gloriosa universi
dad, comprensión y serenidad para es
ta hora de inquietudes, que en todos 
se advierte, para llevar a cabo en el 
país, las ansiadas transformaciones eco
nómico político sociales en un ambien
te, si es verdad, no exento de violen
cias verbales, pero en cambio, sin vio
lencias físicas ni para personas ni ins
tituciones. Creo sinceramente que de
ben ser considerados ya, como definí-

de la FUSM 

tivamente superados, aquellos tiempos 
en los que hablar en el Perú, de Refor
ma Agraria, de Educación Gratuita, de 
Reforma del Crédito, de Mercado Co
mún, constituían el mayor de los deli
tos, que llevaba implícita la condena 
de vivir perseguidos, estar presos, o 
ser deportados. Aparte de los fa lsos 
predicadores de la verdad nos estamos 
acostumbrando ya en el Perú, a discu
tir n uestros problemas nacionales en 
un ambiente de serenidad y cordura, 
tratando de centrar cada problema, en 
el campo. de la ciencia y la técnica que 
le corresponde. En todos se advierte 
una noble intención, para que en el país 

El Presidente saliente y ~l entrante. 

impere la libertad y la justicia; el 
P arlamento, como Poder soberano que 
es, ha dado ya y seguirá dando, leyes · 
que permitan el desarrollo económico 
q ue todos anhelamos; en el Ejecutivo 
advertimos por igual, sano propósito 
de llevar adelante el programa que 
propuso al país en su campaña elec
toral. 

Est amos p ues en una--época propicia, 
para q ue la Universidad, cumpla su 
misión en toda la extensión de la pa
labra ; para que nosotros los universi
tarios, nos olvidemos un tanto, de 
nuestras contiendas partidaristas, y nos 
entreguemos con mayor t iempo, fuera 
de la política, al estudio y al libre y 
demqcrático debate de los problemas 
nacionales, sin olvidar n uestros textos 
universitarios. Todo esto será posible, 
mientras haya en el P erú, respeto a la 
Constitución y a las leyes, pero abso
lutamente imposible, si por desgracia 
llegara la dictadura, la tiranía, el abu 
so del poder, porque entonces, nosotros 
los estudiantes, no podemos, no podría
mos dejar de hacer polít ica partidaris
ta, activa, beligeran te, y de sistemáti
ca oposición al gobierno. Pero creo co
mo dije al pr incipio, estos tiempos de 
tiranía, no volverán jamás al Perú. 

Tiene mucha significación , la presen
cia de los represen tantes d e los Pode
res P úblicos, mi intención al invitarlos 
ha sido, para establecer la iniciación de 
un diálogo con otro P oder, el P oder de 

la Cultura que es ésta Casa Sanmar
quina, para que así juntos trabajemos 
por la grandeza y el destino del P erú. 
P or ello, como Rabindranath Tagore, 
abrazo con mi perdón a mis adversa
rios sinceros, para que San Marcos dé 
el ejemplo de unidad y comprens10n 
entre maestros y alumnos. 

Me propongo realizar, desde el car
go que ejerzo, en primer lugar: La 
Construcción de la Casa del Estudian
te, en proyecto de uno de los más 
grandes maestros que ha tenido y t ie~ 
ne San Marcos: el Dr. Luis Alberto 
Sánchez, qu-e en colaboración con otro 
de los más predaros tribunos, el Dr . 
A. Arca Parró, ya consiguió la par-
tida correspondiente. · 

Nos esforzaremos de igual manera, 
para conseguir el Seguro Nacional 
Universitario, la construcción d el Cole
gio de Aplicación para los Estudiantes 
de la Facuitad de Educación, :lf sobre 
todo, la, reorganización del Comedor de 
Estudiantes, que como primera medida 
ya hemos planteado en el Consejo Uní~ 
versitar.io, que el aspecto económ ico 
se.a controlado por la Tesorería de la 
Unive: sidad, sin que por las manos 
de la Federación pase un solo centavo. 
Nuestra fiscali '.'.ación se sujetará a la 
marcha administrativa del Comedor, a 
la alimentación, al aseo y al control 
dietético, puntos importantes que ayei; 
no se tomaron en cuenta. 

Estas realizaciones son las inmedia-

Sec. de Economía, Amador Ve
liz (Económicas). 

Sec. _de Cultura, Marco Anton io 
Montoya (Económicas). 

Sec. de P rensa, Sabino Valdi
via (Económ icas) . 

Sec. de Orgnización y Discipli
na, Enrique Marroquín (Odonto-
logía ) . • 

Sec. de Defensa, Rt1úl Vida) 
(Odontología ). 

Sec. d e Asistencia Social, Isa
bel Rivera (Obstetricia). 

Sec. d e Deportes, !talo Monto-

ya ( Farmacia ). 
Sec. d e Educación , César Aran

güena !caza (Letr as). 

Sec. de R!llaciones Obrero-Es-
tudiantiles, Lizandr o Mon tes 
(Farmacia). 

Sec. de Estadística, Hum berto 
Zárate (Veterinaria). 

tas; creo que podré cumplir la, con la 
b uena voluntad de los que aman a S an 
Marcos y con la ayuda efectiva de los 
P oderes del Estado. 

Que nuestro lema sea : 

'POR SAN MARCOS 

Y CON SAN MARCOS / ----------------
ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

Se intercambiarán ... 
(Viene de la pág. 3) 

Los abajo firmantes, Rector de la 
Universidad de San Marcos, de Li
ma, Perú, y de la Unive,rsidad de 
Concepción, Chile, movidos del de
seo de cooperar a las mejores rela
ciones entre sus respectivos países 
pc,r medio de un amplio intercambio 
cultural y científico y al desarrollo 
coordinado de la enseñanza superio1· 
a fin de contribuir al proceso de de
sarrollo de nuestros países, objetivo 
de alta significación para las Univer
sidades concurrentes, acuerdan el 
siguiente convenio : 

l. Crear en cada una de las Uni
versidades organismos permanentes 
encargados de mantener y promover 
las relaciones entre ambas Casas de 
Estudios. 

~ 

El Dr. Maur icio San Martín, coma Rector de la Unive rsida d 
Nac'.onal Mayor de San Marcos, ho firmada ode mós, e l ecue rdo 
part icular con la Unive rsidad de Concepción que pub licamos 

aquí: 

2. Promover el intercambio do
cente -3 como mínimo de cada Uni
versidad- en las condiciones y por 
los períodos que determinen las Uni
ve~sidades. 

3. Organizar el intercambio de 
gradua'dos y de alumnos. 

4. Intercambiar publicaciones e 
informaciones que permitan ci:mocer 
recíprocamente la realidad universi
taria, con vistas a una, mejor coope
ración e integración de las altas la
bores docentes y de investigación 
que les estén recomendadas, así co
mo a concertar convenios para tra
bajos específicos de interés común. 

5. Prestarse entre sí la asistencia. 
técnica que sea necesaria. 

6. Cooperar recíprocamente a las 
Escuelas de Temporada de cada Uni
versidad y establecer becas destina
das a hacer posible la _concurrencia 
de alumnos y docentes de una a otra 
Casa. 

7. Propender dentro de sus posi
bilidades a difundir y ampliar eJ ám
bito de las relaciones intemcrciona-
les y la celebración de conv· ... bwiL!ll"~ 

que tiendan a acercar y coor · ' 
labor universitaria en la A 
Latina. 
En Concepción, Chile, 

1964. 

Imprenta de la. Universidad Naclona.l Mayor de San Me.reos 




