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lsrae1 Evoca al Dr. 
En el número de "Crónicas", 

publicación del Centro de In
formación de Israel para Amé
rica Latina de Buenos Aires, de 
Enero, Febrero de este año, se 
da cuenta de la muerte del Dr. 
Manuel Beltroy en los siguien
tos términos: 

Ha dejado de existir en Lima 
el Doctor Manuel Beltroy, quien 
fuera el primer secretario del Co
mité Pro-Palestina, en el que de
sarrolló descollante actuación . 
Destacada figura de su pais, su 
muerte tuvo eco doloroso que re
percutió en Israel, desde donde el 
Instituto de Relaciones Culturales 
Israel-lberoamérica envió senti
das condolencias, que se agrega
ron a las del embajador de Israel 
en Lima, señor Lorch, y a l,as del 
Instituto Cultural Peruano-Israelí. 

Probado amigo de Israel, no ha
ce mucho tuvo ocasión, el Dr. Bel
troy, de expresar una vez más e
sos sentimientos. Al celebrarse el 
XX Aniversario del Comité Pro
Palestina Hebrea, pronunció un 
bello dJscurso del que reprodu
cimos los extractos siguientes: 

AMAMOS A ISRAEL 

un fasto memorable en los anales de 
la Historia Universal. Quiero decir el 
renacimiento de Israel de entre el vór
tice y el tráfago de los tiempos; su glo
riosa reviviscencia, su admirable resu
rrección de su letargo bimilenario, de 
su aparente muerte, al través de las ti
nieblas y tempestades, sobre el mar de 
lágrimas y sangre, de dolor y miseria, 
arrostrando, sobrellevando y superan
do la persecución, el destierro, la in
comprensión y el odio, como Lázaro 
resurgiendo de su tumba o como él clá
sico Fénix reviviendo de sus cenizas. 

Dr. Manuel Beltroy 

aventado como ceniza a los cuatro pun
tos cardinales, al cabo de veinte cen
turias de dispersión, ha tornado a res
taurarse en su antiquísimo solar pales
tiniano por obra y gracia de su inque
brantable fe y su trabajo infatigable. 

Este gran milagro ~l de la recons
trucción del Estado y la Nación de Is
rael, luego de dos mil años de su apa
rente destrucción y acabamiento-- se 
ha debido esencialmente al heroísmo 
físico, intelectual y moral del Pueblo 
Judio a través de su incomparable o
disea y su inenarrable trágico exilio; 
pero también a la visión y a la direc
ción de sus Guías, Directores y maes
tros; de sus Profetas, en el sentido bí
blico y dantesco de la palabra, cuya 
tremenda autoridad espiritual y ética 
les permitió conducir a su Nación por 
el recto camino, apartándolo de desvia
ciones, alzándose de caídas, defendién
dolo de acechanzas y de ataques, ro
busteciéndolo con la sana doctrina del 
Libro de los Libros, infundiéndole la 
fe y la energía intelectual y moral que 
habrían de ser p11enda y garantía de su 
vitalidad, laboriosidad y fecundidad. 

Y ahora permitidme una profesión de 
fe, en nombre de los fundadores de es
tas instituciones. 

Estamos reunidos aquí, ciudadanos 
del Perú y de Is11ael, frate11nalmente 
unidos con el ilustrado y generoso aus
picio de la Casa de la Cultlll'a del Mi
nisterío de Educación Pública y bajo el 
signo de la Democracia, del Saber y 
de la Paz, para conmemorar y celebrar 

Este milagro, único en la Historia 
del Hombre, lo ha realizado el Pueblo 
Israelí como sólo se realizan los mila
gros: en virtud de la fe que transpor
ta las montañas, según dijo el Rabí o, 
cual expresó San Agustín, mediante la 
fe unida a las obras. Después de vein
te siglos, el Pueblo de Israel, el mis
mo que civilizó la tierra antigua de Fi
listia, trayéndole con Abraham, el de 
Ur, las simientes de la Cultura desde 
las profundidades de Súmer; el que 
contribuyó a fecundar el viejo Egipto 
en el país de Goshen, para luego, hu
yendo de la esclavitud y la opresión, 
salir con el gran Caudiúo Moisés a a
carrear esas semillas fertilizadoras al 
áspero agro de Canaán y convertirlo en 
el vergel de la leche y de la miel; a
quél que, luego en ese suelo, transfi
gurado por su inteligencia y su labor, 
construyó esa magnífica Cultura reli
giosa, política, económica, legal y lite
raria, con los Patriarcas, los Jueces, los 
Reyes y los Profetas, y que, más tar
de, oprimido, aplastado, deshecho, casi 

pulverizado materialmente, pero nun
ca vencido ni muerto espiritualmente, 

Amamos al Pueblo de Israel porque 
es el Pueblo del Libro, esto es, el Pue
blo de la Inteligencia y de la Cultura, 
de la Sabiduría y de la Ciencia; el Pue
blo que, saliendo de una tribu de pas
tores nómades, supo y pudo elevarse a 
la excelsitud de la Intelectualidad y del 
Saber, mediante su fe en el E'spíritu y 

su fe en el Hombre; le amamos y admi
ramos porque, por obra y gracia de 
esas virtudes, luchando contra la natu
raleza, contra los hombres y aun con
tra su propio Dios, logró transformar 
el árido e inhóspito desierto de su fu
turo hogar nacional en un paraíso, ca

•si en el soñado Edén de sus poetas y 
de sus profetas, tierra de paz, de fra
ternidad y de justicia para sí y para 
todos los hombres; fo amamos, admira
mos y respetamos porque supo, quiso y 
pudo, extraer de su sangre, de sus do
lores y de sus tormentos, ese monu
mento imperecedero de sapiencia, de 
bondad y belleza que es el Libro de los 
Libros, tesoro y archivo de todos los 
pueblos civilizados de la Tierra; le a
mamos, sobre todo, porque es el Pue
blo de la Justicia Social, el Pueblo de 
los Profetas, esos fa.ros soberbios de 
Rectitud y de Bien, que con su verbo 
luminoso alumbraron las tinieblas del 
Mundo Antiguo, predicando el amor a 
la Verdad y anunciando el reino de la 
fraternidad entre los hombres; finak 
mente, le amamos, le admiramos y le 
tributamos nuestro homenaje, en este 
nuevo aniversario de nl!estro Comité, 
porque quiso, supo y pudo reedüicarla 
del polvo de sus ruínas, ofrendando al 
mundo un ejemplo único y un testimo
nio excepcional de lo que es capaz de 
hacer el amor frente al odio, las fuer
zas constructivas de la vida contra las 
potencias destructoras de la Muerte, 
pues, como canta el versículo inmortal 
del Cántico de los Cánticos: "Kibazá 
kamávet ahavá", porque "el Amor es 
más poderoso que la Muerte". 

Importantes descubrimientos del 
Bruun Barco Científico Anton 

(Viene del número anterior) 

Su programa comprendió el estudio 
de la distribución de la fauna y flora 
marinas desde la superficie hasta las 
profundidas abismales (de las dos mi
llas de profundidad para abajo), llevan
do un registro fotográfico de aquellos 
animales y plantas de la profundidad. 
En esta labor fotográfica, estuvo aseso
rado por el señor Alee M. Blasco-Ibá
ñez, corresponsal internacional de Los 
Angeles Herald-Examiner y Asistente 
en Fotografía del cientifico norteame
ricano. 

De las casi 15 fosas marinas que exis
ten en el mundo, solamente se han in
vestigado tres de ellas: Los rusos in
vestigaron la Fosa Kurile-Kamchatka, 
al norte del Japón; y los dinamarque
ses investigaron la Fosa de las Maria
nas, en el Pacifico Central. Pero el 
Dr. Menzies es el primero en efectuar 
un estudio fotográfico de los especíme
nes de la Profundidad Abismal (2 mi
llas de profundidad abajo). 

LOS DESCUBRIMIENTOS 
De entre los numerosos especímenes 

capturados y fotografiados en esta ex
pedición por el Dr. Menzies, se puede 
nombrar al "HOLOTHURIAN" . Fue 
capturado en la Fosa Perú-Chile. Es 
el animal más abundante y popular 
que habita la Profundidad Abismal. 
Se parece a un gran gusano y aparen
temente se aHmenta o absorbe el se
dimento o barro del suelo de los océa
nos. Por su cantidad, podría compa
rarse con la liebre americana de las 
praderas. 

Es la primera vez en la historia que 
se ha tomado una fotografía de este 
"gusano marino", en su habitat. 

Otro de los especímenes capturados 
por el Dr. Menzies es el "LEPTOCE
PHALUS", que es posiblemente uno 
de los ejemplares más grandes jamás 
capturados. Este animal de cerca de 12 
pulgadas, es la larva de la anguila gi
gante de las profundidades marinas. 
El ejemplar fue capturado por medio 
de la red Menzies, diseñada especial
mente por el científico para la pesca 
a grandes profundidades. Se cree que 
el LEPTOCEPHALUS sea el primer 

ejemplar que jamás se haya capturado. 
Es muy posible que sea responsable por 
muchas de las noticias e historias, de 
los monstruos marinos, ya que si estas 
anguilas en estado de larva crecen al 
mismo ritmo que lo hacen las otras, 
es concebible que podrían crecer has
ta un largo de unos 100 pies. Sin em
bargo, hasta la fecha, nunca se ha lo
grado capturar a la anguila gigante de 
las profundidades, en su estado adulto. 

Esta expedición también ha sido a
fortunada en el sentido de haber cap
turado nuevas especies de NEOPILI
NA, un fósil viviente que no se cono
cía hasta ahora. 

El Dr. Menzies es el segundo cientí
fico en la historia, y el primer nortea
mericano, que ha descubierto y captu
rado la NEOPILINA. 

El primer especimen fue descubierto 
por el Dr. Anton Bruun -en cuyo ho
nor se ha bautizado al barco de inves
tigación científica- en la Fosa Perú
Chile hace algunos años. 

El segundo grupo de NEOPILINA 
fue descubierto por el Dr. Menzies 
cuando era profesor de la Universidad 
de Southern California; y en esta úl
tima expedición ha descubierto el ter
cer grupo de NEOPILINA que incluye 
nuevas especies. Se ha capturado un 
total de 20 NEOPILINAS. Fueron 
capturadas por medio de la red Men
zies en las Profundidades Abismales. 
Estas NEOPILINAS viven en el suelo 
del océano a más de dos millas de pro
fundidad donde también habita el "gu
sano de mar" HOLOTHURIAN. 

En la Profundidad Abismal, también 
se ha descubierto y fotografiado qui
zás por primera vez, una nueva espe
cie de cangrejo de las profundidades, 
que aún no ha sido bautizado y un ti.
hurón. Muchos de estos especímenes 
tienen que ser analizados en el labo
ratorio de Ja Universidad de Duke pa
ra certificar si, en efecto es la primera 
vez que han sido descubiertos o foto
grafiados. 

La cámara fotográfica que toma 
vistas en las profundidades abisma
les se denomina Alpine Geophysical 
Associates Deep-Sea Multi-Shot Elec
tronic Camara, y puede tomar fotogra
fías a profundidades entre las 3 y 4 

millas del suelo del océano. Es baja
da por medio de un cable de acer.o y 
un winche hidrográfico. Se dispara 
automáticamente utilizando un flash 
llamado "strob-light" para la ilumina
ción. Luego, avanza la película auto
máticamente después de cada disparo 
y recarga la unidad eléctrica del flash. 
Puede tomar más de 100 fotografías 
antes de recargarla con nueva película. 

Opina el Dr. Menzies que la Fosa Pe
rú-Chile "es de lo más importante e in
teresante cientüicamente, porque con
tiene un grupo único de animales ra
ros que se habían creído extintos has- · 
ta ahora, siendo la NEOPILINA el ani
mal raro que p~rmanece relativamen
te sin cambio alguno desde hace más 
de 300 millones de años". 

En esta primera etapa de investiga
ción ha participado el científico perua
no, Dr. Osear Gal'lino, director del Ins
tituto del Mar del Perú. Entre otros 
destacados científicos que permanecen 
a bordo, figura el Dr. Michael Bacescu, 
director del Museo de Historia Natural 
de Bucarest, Rumanía, invitado como 
huésped de honor de la National Scien
ce Foundation. El Dr. Bacesou es uno 
de los más _eminentes biólogos de Ru
manía y está preparando una exhibi
ción sobre las profundidades marinas 
que mostrará dentro de poco, en Bu
carest. Ha escrito muchos e importan
tes documentos científicos y este cru
cero le da la oportunidad de recopilar 
numerosa información para sus nuevos 
libros. 

100 Veteiinarios Estudian em el Perú 
a 49 Millones de Amimales 

550 de esos Profesionales son egresados de 
San Marcos 

700 Médicos Veterinarios que pres
tan actualmente servicios en el país, 
están atendiendo más de 49 millones 
de animales de diferentes especies o 
sea un promedio de 70 mil ejemplares 
por cada profesional, revela un estudio 
realizado por el Dr. Ramón Zaldivar 
y publicado en la Revista "El Estu
diante Veterinario" de San Marcos, 
que acaba de aparecer en esa Facultad. 

ras que han revalidado su título alcan
zan la suma de 116. 

A la cifra de los graduados en San 
Marcos, hay que agregar a los egre
sados de la Escuela Nacional de Cien
cias Vete11inarias de la Universidad 
Agraria y los que actualmente no han 
revalidado su titulo profesional. 

Los Médicos Veterinarios que pres
tan servicios en el Perú están distri
buidos dentro de las organizaciones es
tatales y particulares de nuestro terri-

torio. Cabe destacru· que los Médicos 
Veterinarios particulares alcanzan la 
cifra de 200. 

E1 autor clasifica su distribución eu 
la siguiente forma: 

En el Ministerio de Salud Pública y 
sus diversas dependencias, el número 
de Veterinarios que presta servicios es 
de 26; en el Ministerio de Agricultura, 
60; en el Ministerio de Guerra, 65; en 
el Ministerio de Gobierno y Policía, 
15; en Centros Educativos y de Inves
tigación que comprenden Universida
des, Institutos Agropecuarios y Cole
gios df! todo el país, 141; [nstitutos de 
Investigaciones, 67; Entidades Para
Ministeriales, 75 y en Organizaciones 
Internacionales de tipo Cooperativo, 20. 

Esta distribución ha agrupado a los 
Médicos Veterinarios de acuerdo a su 
principal actividad profesional, porque 
una buena proporciém de ellos desem
peña funciones distintas y que con 
mayor frecuencia se relacionan con la 
inspección sanitaria de alimentos, la 
docencia y el asesoramiento técnico o 
supervisión de la industria farmacéuti
ca dedicada al campo pecuario. Si se 
considera que el 33 por ciento de Mé
dicos veterinarios particulares, que en 
su gran mayoría actúan en la exposi
ción pecuaria y el 31.72 por ciento de 
los que se dedican dentro de los orga
nismos estatales a esta misma actividad 
se tiene un total del 64. 72 por ciento 
que equivale a 435 profesionales. Se
gún el ú1 timo Censo Nacional Agrope
cuario de 1961 es posible apreciar el 
grado en que la población ganadera 
peruana, según su especie tendría aten
ción médico-veterinaria sin considerar 
su aumento vegetativo por carecer de 
datos precisos. 

El Dr. Zaldívar, es un notable in
vestigador experto en parasitología y 
desempeñó durante 7 años el cargo de 
Director de Laboratorio de Investiga
ciones de ia Cerro de Paseo. Actual
mente es Secretario de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y realiza diver
sos trabajos de su especialidad. 

Así se tiene los siguientes resultados : 

El maestro sanmarquino, en su in
teresante trabajo titulado "El Rol del 
Médico Veterinario en el Perú", expre
sa que la Facultad de Medicina Vete
rinaria ha graduado hasta el 15 de 
agosto del año pasado, 550 médicos en 
diversas especialidades y que solamen
te 469 de ellos, que representa un por
centaje de 85.67 por ciento, son titula
dos o diplomados. Los profesionales 
procedentes de universidades extranje-

Tipo de Animales 

Bovinos 
Ovinos 
Porcinos 
Equinos ___________ _ 

Caprinos 
Auquénidos 
Aves 

Estos resultados revelan el importan
te rol que desempeña el médico vete
rinario en el país. Esas actividactes se 
encuer. tran comprendidas en tres gran
des grupos: Explotación Pecuaria, Sa-

Población Nacional 
1961 

4'050.000 
16'300.000 
1'720.000 
1'210.000 
4'010.000 
2'900.000 

18'400.000 

Número de Animales 
Atendidos por cada 
Médico Veterinario 

8.950 
35.982 
3.797 
2.671 
8.852 
6.400 

40.618 

Jud Pública y Docencia. En el Primer 
gi;upo, los médicos veterinarios del Pe
rú atienden los casos de animales ma
yores, menores y actúan como clínicos, 
cirujanos laboratoristas. 

f 
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La Enfermedad de Carrión y la Dot
trina Microbiana de la Enfermedad 
Contagiosa 
Por el Dr. HECTOR COLICHON 
ARBULU, G::atedráüco Principal de 

BacteriologÍa 

Entre los años 1862 a 1895 los viejos 
moldes de la Medicina antigua en el 
campo de las enfermedades infeccio
sas fueron destruidos. El advenimiento 
de la Doctrina Microbiana de la En
fermedad Infecciosa revolucionó los co
nocimientos médicos imperantes hasta 
entonces. 

En el Perú, entre lo~ años 1883' y 
1885 estos hechos doctrinarios de re
pevcusión universal, tuvieron una ex
presión heroica que honra a la medi
cina nacional. Cuando aún la Bartone
lla Bacilliformis, bacteria que produce 
la Verruga Peruana no se había des
cubierto y nada se sabía sobre el agen
te cau.sal de la enfermedad, Daniel Al
cides Carrión, estudiante de esta casa 
de estudios, amparándose en la Doc
trina Microbiana de la Enfermedad In
fecciosa, reciente para su época, esta
blece conclusiones precisas sobre tras
misión, unidad etiológica, clínica y pa
tológica en nuestra enfermedad autóc
tona, la Verru~a Peruana, la que más 
tarde llevaría su nombre para perenni
zar su heroica determinación ( 1). 

El 4 de octubre de 1885, dirigién
dose Carrión al estudiaQte de Medici
na, señor Izaguirre, le dice: "aún no 
he muerto, amigo mío; ahora les to
ca a Uds. terminar la obra ya comen
zada, siguiendo el camino que les he 
trazado". 

El camino trazado por Carrión fue 
seguido, porque la suprema invocación 
que hizo un día antes de morir es tam
bién un mensaje dirigido a su propia 
generación y a las generaciones veni-

•deras que han desfilado por la Facul
tad de Medicina de San Fernando que 
fue su propia casa de estudios. 

En el mismo año de su muerte, Leo~ 
nidas Avendaño (2) plantea conceptos 
claros sobre la trasmisión y el contagio 
de la enfermedad. Al año siguiente 
(1886), al lado de las contribuciones 

,publicadas por Matto (3) y Alcedán 
(1) , fueron sus propios condiscípulos, 
compañeros de estudios: C. Medina, E. 
Mestanza, J. Arce, M. Alcedán, R. Mi
l!'anda y M. Montero (4) quienes publi
can un folleto intitulado: "Daniel Ca
rrión y la Verruga Peruana" donde fi
gura la historia clínica seguida por el 
mismo Carrión y continuada por los au
tores del folleto. 

histopatogénesis de dicho noduloma, 
teoría a la que Escamel tres años des
pués (13) expuso otra denominada 
"teoría celular". Al mismo tiempo que 
estos trabajos se realizaban entre los 
laboratorios y los hospitales de Lima, 
Julián Arce (14), el primer tropicalis
ta peruano, compañero de estudios de 
Carrión, señala por primera vez, que 
"ciertas especies de zancudos propios 
de las zonas verrucosas, podían ser los 
trasmisores de la enfermedad, abrien
do el camino epidemiológico para estu
dios posteriores". 

En el año 1900 aparece el primer tra
bajo sobre el agente patógeno de la 
Enfermedad de Carrión; Alberto Bar
ton (15) al estudiar seis casos fatales 
descubre en la autopsia reciente, baci
los móviles Gram negativos en el bazo 
de todos ellos. Su constancia y canti
dad y sus relaciones estrechas con la 
enfermedad llevaron al autor a seña
larlos y considerarlos como el agente 
microbiano que producía la enferme
dad. Su planteamiento se hacía de con
formidad con los principios de la Doc
trina Microbiana de la Enfermedad In
fecciosa gue por entonces ya impera
ba. 

e BACILO DE B:ARTON 

Pero la discusión de la tesis etiológi
ca de Barton empieza en 1903, cuando 
Biffi y Gastiaburú ( 16) señalan que el 
llamado bacilo de Barton era nada me
nos que un miembro del grupo tifo
coli; e intentan otras explicaciones pa
ra la etiología del mal de Carrión se
ñalando ciertos corpúsculos que encon
traban dentro de los hematíes sin re
lacionarlos con la infección. Al año 
siguiente, Biffi y Carbajal, (17) obtie
nen el cultivo de un bacilo al que lla
man similtífico y otro de una proba
ble "Pseudomonas". En 1905, Biffi, 
Tamayo y Gastiaburú (18) refiriéndo
se a la tesis de Barton establecen los 
siguientes planteamientos sustentados 
por un acervo de datos de laboratorio: 
1) Que el ''Bacilo de Barton" era un 
similtífico; 2) que el "Bacilo de Bar
ton'' no era el agente patógeno de la 
Enfermedad de Carrión y 3) que se 
trataba de un agente-bacteriano que se 
insertaba en el curso de la Verruga 

GLINICA 

dando lugar a una infección intercu
rrente que agravaba la enfermedad. 
Este último planteamiento fue discuti
do por Ernesto Odriozola, quien sostu
vo que la fiebre grave era producida 
por el agente causal de la verruga, mas 
no por la infección intercurrente secun
daria. Pero Barton entre 1905 a 1909 
(19-20) desarrolla sus memorables es
tudios que lo condujeron, gracias a su 
genio creador, al descubrimiento del 
verdadero agente patógeno de la En
fermedad de Carrión. Empleando téc
nicas y colorantes derivados del Roma
nowsky demuestra en los hematíes de 
pacientes en fase hemática, la presen
cia de "corpúsculos endoglobulares", 
que mucho más tarde se les reconoció 
después de mucho análisis y mucha 
discusión como microorganismos del 
Género Bartonella. 

Gastiaburú y Rebagliati, en 1909 
después de realizar un extenso e im
portante estudio hematológico y etioló
gico concluyen que los "COJ1púsculos en
doglobulares" de Barton eran micro
organismos que debían ser clasificados, 
según su opinión, dentro de la Fami
lia Spirochaetae, Migula (21). Sin em
bargo, investigadores extranjeros co
mo Bassett y Smith (22), Bindo Vecchi 
(23) y Schilling sostuvieron que dichos 
"corpúsculos endoglobulares" de Bar
ton no eran más que degeneraciones 
de los eritrocitos. 

e PRONOSTICO 

ta 
la 

Cátedra de 
faculiad de 

Bromatología 
farmacia 

en 

Por el Dr. TOMAS OLCESE ROBERT, 
Catedrático Asociado de Bromatolo-

Las asignaturas que actualmente se 
dictan en el Cuarto Año de nuestra 
Facultad están tan íntimamente liga- · 
das entre sí que una deficiencia en el ~ 

gÍa 

aprendizaje por parte del alumno, en tudios, que fue la primera en el Perú 
cualquiera de e1las, repercute sensi- en dar a sus alumnos una vasta pre
blemente en el aprovechamiento de paración química de acuerdo con la 
dos o más de las restantes cátedras. época, salieran los primeros bromató
Además se puede decir que teniendo lagos peruanos y pudieran llenar ese 
raíces comunes, son divergentes, pues gran vacío que entonc¡?s existía en el 
cada una de ellas significa un camino control técnico de los alimentos nacio
de especialización para nuestros alum
nos. En el Cua11to Año irá tomando 
cuerpo la vocación de los futuros es
pecialistas: Bioquimicos, Farmacólo
gos, 'l'oxicólogos, Químicos Legistas, 
Farmacéuticos Industriales, Fitoquimi
cos, Analistas de Drogas y Bromató
Jogos. 

e IMPORTANCIA DE LA CATEDRA 

La Cátedra de Bromatología juega un 
papel muy importante en este siste
ma pedagógico, pues, además de pre
parar al futuro especialista en la ma
teria, brinda al alumnado en general 
una variada gama de conocimientos 
sobre la acción en el organismo de los 
productos alimenticios, su producción 
y elaboración industrial, su composi
ción quimica, los métodos para anali
zarlos y para descut;rir sus alteracio
nes y adulteraciones, etc. 

Como es lógico pensar, estos conoci
mientos tienen aplicaciones tan am
plias que el alumno que estudia con 
dedicación las enseñanzas teóricas y 
prácticas que se brindan en esta Cáte
dra, no solamente puede llegar a ser • 
un competente bromatólogo, sino que 
los conocimientos adquiridos le han de 
ser de gran utilidad en su vida pro
fesional, sea cual fuere la especialidad 
que él elija. 

n·ales e importados. 
A partir de entonces, la Cátedra de 

Bromatología fue progresando constan
temente, contribuyendo a su desarrollo 
distinguidos maestros, entre los que se 
cuenta el Dr. Sixto A. Chávez, el Dr. 
Primo Pacheco, el Dr. Víctor Solano y 
la Dra. Victoria Vargas. El que suscri
be estas líneas labora en la Cátedra 
desde 1952. Años después se crearon 
las Cátedras de Bromatología Especial, 
dirigida actualmente por su fundador, 
el Dr. Carlos A. Payva, y la Cátedra 
de Microbiología de los Alimentos, 
fundada por el Dr. Guillermo Feldmuth 
y dirigida actualmente por el Dr. Fer
nando Quevedo. Esto ha permitido re
partir el trabajo experimental y las 
enseñanzas con estas dos cátedras afi
nes ya que los campos de esta Ciencia 
se ensanchan cada día. Durante todo 
este tiempo la Cátedra de Bromatolo
logía patrocinó un gran número de tra
bajos científicos, muchos de los cuales 
destacaron en diversos certámenes cien
t íficos nacionales e internacionales. 

• ESTUDIOS 

En 1910, estando aún en pie de ar
dorosa discusión los "corpúsculos en
doglobulares" de Barton, Jadassohn y 
Seiffert (24) de la Universidad de Ber
na, al inocular monos con nodulomas 
verrucosos de un paciente que llegó al 
hospital de dicha ciudad europea a los 
63 días de haber estado en nuestras 
quebradas verrucosas; estos autores 
pudieron reproducir en dichos animales 
"lesiones absolutamente semejantes a 
las que se observan en el hombre". 
Mientras esto sucedía en Europa, en 
San Fernando se presenta una nueva 
tesis, la de Carlos Monge Medrano que 
basándose en un refinado, minucioso 
y prolijo estudio clínico, a la vez que 
hematológico, plantea un sistema diag
nóstico y pronóstico para la Enferme
dad de Carrión (25). Asociado a Car
vallo (26) publica en el mismo año un 
estudio detallado sobre la transforma
ción que experimenta la médula ósea 
del verrucoso, en que "todos los ele
mentos celulares están hiperplasiados", 
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La Cátedra de Bromatología fue fun
dada hace casi tres décadas por el Dr. 
Fortunato Carranza, eminente maestro 
y profesional que entonces ejercía el 
cargo de Jefe del Laboratorio de la 
Aduana del Callao. Fue precisamente 
en ese establecimiento oficial donde el 
Dt. Carranza sintió la necesidad de 
crear en la entonces Escuela de Far
macia, una Cátedra de Química Apli
cada para que, de nuestra Casa de Es-

A través _de los años transcurridos, 
nuestra Cátedra ha estudiado, con da 
colaboración tesonera de su personal, 
de los alumnos y graduandos, casi tQ
dos los productos alimenticios 'natura
les y elaborados que se producen y se 
expenden en el país. En los últimos 
años se está orientando la labor hacia 
la búsqueda de nuevas fuentes alimen
ticias en especial aquellas que puedan 
contribuir a la solución del grave pro
blema de la hiponutrición proteica que 
sufre nuestro pueblo. 

PSIOUIATRICA UNIVERSlrr ARIA 
En los diez años comprendidos entre 

1887 y 1897 se publicaron una o dos 
contribuciones anuales, casi todas sobre 
puntos de orden clínico, alguna como 

Un nuevo tipo de organización h ospitalaria y docente en el Perú 

En colaboración con la Universidad 
Agraria, la Estación Experimental 
Agrícola de La Molina, el Instituto Na
cional de Salud Pública, el Laborato
rio del Terminal Pesquer.o del Callao 
y varias Facultades de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, tales 
como Química, Medicina, Medicina :Ve
terinaria, Ciencias y otras instituciones 
universitarias y gremiales, lo mismo 
que con la ayuda de diversos centros 
industriales farmacéuticos y alimenti
cios, nuestros alumnos y graduandos 
han podido realizar numerosos e inte
resantes trabajos retacionados con el 
aprovechamiento en la alimentación de 
productos elaborados con materias pri
mas nacionales, de bajo costo y muy 
ricas en proteínas y otros principios 
nutritivos. 

la de León (5) y Changanaquí (6) se 
tratan de la terapéutica en la enfer
medad. El trabajo de Larrea y Que
sada (7) toca puntos microbianos al re
ferirse a micrococcus aislados de las 
lesiones eruptivas y las lecciones de 
Juan Cancio Castillo (9) que señala la 
posibilidad de que un protozoario sea 
el agente de la Enfermedad de Ca
rrión. 

Corresponde a Tamayo y Hercelles 
realizar los primeros estudios sobre la 
hematología de la enfermedad, publi
caciones que aparecieron .en 1898 (8-9). 
En este mismo año se publica en París 
la brillante monografía de Ernesto o~ 
driozola (10) que sostiene que la Ve
rruga tenía la misma etiología parasi
taria sostenida por Castillo cuatro a
ños atrás. 

e TEORIA VASCULAR 

En 1899 Tamayo intenta trasmitir la 
enfermedad a los animales de experi
mentación (11); en su magnifica tesis 
presentada este mismo año estudia la 
histopatología del nódulo verrucoso al 
que designa después "noduloma de Ca
rrión" y preconiza que el sistema lin
fático era el principal factor de la re
sistencia a la infección verrucosa. Los 
estudios histopatológicos de Hercelles 
sobre el "noduloma verrucoso" (12) son 
de este mismo año; este autor después 
de realizar sus importantes estudios, 
sostiene su "teoria vascular" para la 

La Facultad de Medicina de la Uni
versidad Nacional Mayor de San Mar
cos de Lima, ha creado la especiali
zación en Psiquiatría hace apenas al
go más de un año, a través de su De
partamento de Ciencias Psicológicas. 

Con este motivo recibí el encargo de 
organizar el entrenamiento post-gra
do de Psiquiatría en el Hospital "Víc
tor Larca Herrera". Por entonces sólc 
contábamos con el Pabellón Docente, 
que es el número 8. Este pabellón co
mo los del resto del hospital es anti
guo w su condición general es precaria. 
La mayoría son pacientes mentales 
crónicos y el .;;rada de deterioro es va
riado, siendo bastante marcado en mu
chos de ellos. Dadas las circunstancias, 
surgía la imperiosa necesidad de con
seguir las facilidades físicas elementa
les para montar oficinas que fueran 
consultorios para los psiquiatras en 
training, asi como para los psicólogos, 
asistentas sociales y el personal para
médico que conforman el equipo de 
tratamiento psiquiátrico en una institu
ción moderna. Fue así como el Decano 
de la Facultad de Medicina concedió 
un local que había sido construido pa
ra laboratorio y que había estado ce
rrado varios años. Este local, que tie
ne la apariencia de un chalecito mo
derno, hubo que someterlo a unas 
cuantas modificaciones y luego de amo
blarlo y ·decorarlo quedó adaptado a 
lo que vino a ser la Clinica Psiquiátri-

Por el Dr. CESAR :A. DELGADO 
HURTADO, Director de la Clínica 

Psiquiátrica Universitaria 

ca Universitaria, inaugurada el 22 de 
julio de este año. 

Dicha unidad es nueva en el más 
amplio sentido de la palabra y es fun
damentalmente una entidad docente, 
donde se especializarán por primera 
,·ez aquellos médicos que se decidan por 
la especialización de la Psiquiatría. Es
ta nueva unidad psiquiátrica se con
vertirá en un activísimo centro univer
sitario que cumplirá las más variadas 
funciones y de acuerdo a las más re
cientes orientaciones de los centros psi
quiátricos más avanzados del mundo. 
Sus funciones pueden dividirse en tres 
fundamentales: 

J.- Asistencial 
2.- Docente 
3.- Investigación 

N. de R.- El autor del inte
resante artículo IMPORTAN
CIA DE LOS ESTUDIOS DE 
TECNOLOGIA GENERAL EN 
LA ·PROFESION FARMACEU
TICA. publicado en esta pági
na en el número anterior, es el 
Dr. Julio López Guillé.n, Deca
no de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, 

En lo asistencial proveerá la asisten
cia psiquiátrica de tipo ambulatorio con 
énfasis en psicoterapia, farmacoij!ra
pia, etc. que le permitirá ser el consul
torio externo del Pabellón Docente 
(N9 8), de un lado y de otro se 
transformará en un Hospital Diurno, 
donde los pacientes serán expuestos 
durante el día a un tratamiento inten
sivo que incluya métodos de asistencia 
y rehabilitación no usados o muy poco 
usados entre nosotros. Así dichos pa
cientes, fuera del tratamiento medica
mentoso o biológico, tendrán largas se
siones de Psicoterapia en forma regu
lar, participarán en sesiones de grupo, 
tendrán laborterapia o terapia ocupa
cional, se usará la terapia recreativa, 
el cine, la pintura, la danza, etc. Con 
este fin, colaborarán personas de dis
tintas profesiones, en particular estu
diantes de esas profesiones que traba
jarán como parte de su training logra
do a través de afiliaciones universita
rias con la Clínica Psiquiátrica Univer
sitaria. 

En cuanto a la segunda función, o 
sea la Docente, ésta constituye asimis
mo una innovación; por primera vez los 
médicos que- han sido seleccionados y 
admitidos en la Facultad de Medicina 
para seguir estudios de Post-grado en 
Psiquiatría tendrán aqui su centro de 
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Entre otras cosas, se ha logrado ob
tener dos tipos de harina de pescado 
casi totalmente deodorizadas e insípi
das, estos concentrados proteicos fue.
ron empleados en la elaboración de 
panes, fideos, galletas, sopas deshidra
tadas, etc. 

Con la harina de semilla de algodón, 
convenientemente tratada para elimi
narle la mayor parte del gossipol y 
otras sustancias inconvenientes, tam
bién se han elaborado las formas ali
menticias arriba citadas y además se 
ha ensayado con éxito, la aplicación 
con el mismo objeto de mezcJas pro
porcionadas de harinas de pescado y 
de semillas de algodón purificadas, lo 
mismo que de otros productos ricos en 
prótidos, tales como harinas de soya 
desengrasada, maní desengrasado, qui
nua, cañihua, etc. También se han ela
borado productos alimenticios deshi
dratados a base de menudencias de 
ave y de ganado deshidratadas. 

Todos estos productos, después de 
los ensayos técnicos y organolépticos 
previos, fueron sometidos a rigurosos 

(Pasa a la pág. 4) 
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siendo los primeros en señalar los 
trastornos hemopogéticos de la Enfer
medad de Carrión, trabajos que este 
mismo fecundo autor extiende hasta 
1912; las publicaciones de los mismos 
las hizo en Londres y Lima, incluyen
do entre otros trabajos el referente a 
los "cuerpos endoglobulares X" y sin 
pronunciarse sobre su naturaleza seña
la que los "corpúsculos endoglobulares" 
de Barton eran alteraciones de los he
matíes, es decir, opinaba igual a los au
tores extranjeros ya citados; (27) este 
autor en el mismo año se ocupa de los 
bacilos similtí.ficos ya señalados por 
Biffi y colaboradores, en la Enferme
dad de Carrión. En este mismo año 
Raúl Rebagliati, al ocuparse de "nue
vos cuerpos endoglobulares", estudia 
los cuerpos "X" de Monge y los de 
Barton, sugiriendo que los cuerpos de 
Barton podían "representar trozos fila
mentosos de origen nuclear". (28) La 
producción de este año concluye con 
las dos lecciones clínicas de E. Odrio
zola en que da cuenta a sus alumnos 
sobre una epidemia de Enfermedad de 
Carrión, en Matucana (29), de la que 
s.e es.cribe llna nueva tesis,. la del Sr. A. 
Muñante (30). 

e MOSQUITOS 

En 1915, Reblagliati siguiendo a Ma
yer y colaboradores (31) estudia nue
vamente las inclusiones celulares, no 
admite que sean clamidosoarios y se 
reafirma en que eran degeneraciones 
celulares (32). En este mismo año 
Charles Townsend consolida sus prime
ros hallazgos de 1913, de que eran los 
mosquitos del género Phlebotomus los 
transmisores de le Enfermedad de Ca
.rrión (33). Los trabajos de este des
tacado entomólogo sobre el tema del 
transmisor concluyeron con su publi
cación de 1925 (34). 

Entre 1914 y 1915 (35), la Comisión 
Norteamericana presidida por Richard 
P. Strong termina con la discusión de 
los "corpúsculos endoglobulares" de 
Barton, demostrando concluyentemen
te que eran los microbios y agentes 
específicos de la Enfermedad de Ca
rrión. En honor a su descubridor, el 
Dr. Alberto Barton, proponen a la Sis
temática, taxonómica bacteriológica de 
su época la creación del Género Bar
tonia y de la especie Bartonella baci
lliformis. 

e GENIO CREATIVO 

Esta Comisión que por un lado sen
taba definitivamente las bases etioló
gicas de la Enfermedad de Carrión de 
conformidad con la Doctrina Micro
biana de la Enfermedad Infecciosa, es
tableciendo que la Bartonella bacilli
formis era el agente patógeno de la 
"Verruga Peruana", haciendo honor a 
Barton ; por otro lado, _incurrió en el 
grave error de plantear una nueva 
dualidad etiopatogénica que contrade
cía a la línea cientüica de la produc
ción nacional con todo su acervo acu
mulado desde el sacrificio mismo de 
Carrión en 1885; afortunadamente la 
obra experimental del país ya consti
'tuia una pirámide indestructible en el 
pensamiento médico nacional por lo 
que la resonancia mundial que pudo te
ner el informe de la Comisión Strong, 
en 1915, fue estimulante para acentuar 
aún más el genio creativo que impulsa 
a la investigación en los más precla
ros exponentes de nuestras generacio
nes médicas fernandinas las que abor
daron nuevos y originales campos del 
problema. La producción nacional se 
incrementa y es terminante para las in
cógnitas o hipótesis pendientes. Muy 
largo sería para esta ocasión referjr y 
enumerar a los atuores e investigado
res que después de 1915 pusieron en 
evidencia los hondos alcances cientüi
cos de los que fueron capaces; sólo 
basta referir que gracias a ellos nadie 
ya discute la etiopatogenia unitaria de 
la Enfermedad de Carrión, que la Bar
tonella bacilliformis (titira) es el agen
te bacteriano que la produce, que en 
eJ curso de la enfermedad pueden o
currir infecciones secundarias, parati
fosis producidas por Salmonella y que 
los postulados de Koch se cumplen en 

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

esta enfermedad como en cualquier o
tra enfermedad infecciosa. 

duetos agradables, nutritivos y de fá
cil digestión. Igualmente se ban elabo
rado pescados salados y ahumados y 
conservas enlatadas de productos mari
nos y frutales con resultados muy ha
lagadores. 

~Clínica_._·_·_ e HISTORIA 

La historia de la Enfermedad de Ca
rrión es una sucesión de hechos, esfuer
zos y acontecimientos. que tienen la vir
tud de poner a l descubierto los pode
res potenciales existentes en las gene
raciones médicas fernandinas, las mis
mas que a pesar de las dificultades 
muy propias de nuest ro país en desa
rrollo, tienen poderes de eficiencia, pro
ductividad y un alto sentido de auto
determinación científica, en el ámbito 
de la ciencia universal. 

Quedan todavía problemas por resol
ver en la Enfermedad de Carrión, la 
mayoría son del dominio del labo
ratorio especializado o superespeciali
zado; corresponde a las generaciones 
íernandinas actuales continuar el "ca
mino t razado" para glorificar al már
tir y honrar a la Medicina Nacional. 
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y exhaustivos análisis para conocer a 
fondo su composición química. 

O PRODUCTOS DIETETIOOS 

La Cátedra también ha proporcio
nado algunos trabajos orientados a la 
preparación de productos dietéticos in
fantiles, empleándose pulpas de frutas 
nacionales, cereales dextrinados, huevos, 
leche, azúcar, etc., obteniéndose pro-

En la actualidad estamos ensayando 
la obtención de dulces típicos peruanos 
y algunos de fórmula especial, enri
quecidos con vitaminas y concentrados 
proteicos, para que puedan ser distri
buidos a los niños pertenecientes a fa
milias de escasos recursos, que asisten 
a las Escuelas Fiscales y Municipales. 

Se han estudiado además, desde el 
punto de vista químico bromatológico 
div rsos platos típicos y regionales pa
rn tener un mejor conocimiento de la 
alimentación nacional. Pero una de las 
labores desarrolladas por nuestros 
alumnos y graduandos que tiene mayor 
r epercusión social es la encuesta bro
matológica en las barriadas. Se ha es
tudiado tanto desde el punto de vista 
bromatológico como socio-económico, 
la a imentación de los pobladores de 
los bárrios marginales de la gran Li
ma, de algunos valles aledaños y de la 
ciudad de Arequipa. Los datos reco
gidos y los análisis efectuados nos pre
sentan un panorama bastante sombrío 
en lo que respecta a la nutrición de 
miles de nuestros compatriotas que vi
ven en condiciones infra-humanas. 
QQn§üimimg§ flOO ~n ~§t~ ~ampo a~= 
ben encontrarse soluciones de tipo so
cial, económico, moral, cultural y nu
tritivo a corto plazo ya que este espi
noso problema va agudizándose cada 
día. 

En el campo· químico analitico, la 
Cátedra de Bromatología ha tenido 
una proficua labor, año tras año, se 
han ido experimentando nuevas técni
cas para valorar vitaminas, aminoáci
dos, minerales, etc., en alimentos, em
pleándose para ello lo más moderno en 
técnicas y aparatos, de acuerdo con 
la época, facilitandose de este modo el 
aprendizaje de alumnos y graduandos 
en el manejo de los equipos más deli
cados que se utilizan en la actualidad. 

En colaboración con el Departamen
to de Cromatografía e Instrumentación 
de Ia Cátedra de Bromatología Espe
cial, hemos efectuado la partición cro
matográfica de los principales amino
ácidos presentes en las proteínas de 
diversos alimentos peruanos, para po
der conocer así su calidad nutritiva. 
También se han aislado cromatográfi
camente, vitaminas solubles en agua y 
en aceite, pigmentos naturales, colo
rantes art ificiales, etc. procedentes de 
alimentos naturales y elaborados. 

En el campo puramente docente la 
Cátedra también ha evolucionado bas
tante, ampliándose los capítulos de en
señanza teórica y dividiendo las prác
ticas en dos ciclos paralelos, uno dedi
cado a los alimentos de origen animal 
y otro a los de origen vegetal. Actual
mente estamos en pleno proceso de re
estructuración de programas, con el 
fin de que en el curso de los meses 
dedicados a la enseñanza, el alumno 
pueda recibir una mejor preparac1on 
en el campo bromatológico. 

O INSTITUTO DE BROMATOLOGIA 

En colaboración con las Cátedras de 
Bromatología Especial y de Microbio
logía de los Alimentos, se está cimen
tando la organización del Instituto de 
Bromatología, que orientará en forma 
científica y técnica toda labor docente 
y de investigación relacionada con los 
alimentos, su producción, los procesos 
tecnológicos relacionados con la indus
tria alimentaria, su control sanitario y 
de calidad y las experimentaciones de 
tipo nutricional. 

La cátedra de Bromatología ha cum
plido, pues, hasta la fecha una labor 
bastante provechosa, se hubiera podido 
hacer mucho más, pero las limitaciones 
de orden material y económico han fre
nado los ímpetus de nuestros colabo
radores, quienes con espíritu de supe
rac1on y sacrificio siempre nos han 
brindado su aporte invalorable, sobre
poniéndose muchas veces a düicultades 
consideradas insalvables en otros me
dios, pero que el espiritu de inventiva 
y adaptación propio de nuestra juven
tud ha super-ado, airosamente. 

(Viene de la pág. 3-) 

operaciones y trabajarán con pacien
tes seleccionados, a quienes podrán de
dicar suficiente tiempo para las entre
vistas. 

Sin embargo la labor docente fun
cionará además del nivel de post-gra
do, en el nivel de pre-grado con el 
confort y la organización de dicha u
nidad, que son nuevos en el Hospital 
"Víctor Larco Herrera". Dicha labor 
docente seguirá desarrollándose y se 
está estudiando las posibilidades de ha
cerla extensiva para el training de 
profesiones afines como Psicologia Clí
nica, Asistencia Social, Enfermería, E
ducación Física, Dietética, Arte, etc. 
Otra área será la divulgación de con
ceptos de higiene mental y la guía 
psicología del psiquiatra en las diver• 
sas áreas de In comunidad. 

En cuanto a la función de investiga
ción, ésta apenas puede vislumbrarse; 
de inmediato estará orientada a expe
rimentar con los psicofármacos, a in
troducirse en la Clinica así como al 
estudio de las plantas nativas con cua
lidades psicofarmacoiógicas. En suma, 
puedo decir que la unidad psiquiátrri-
S~ t2g~ g~§g~ §H fHB1:iem1m1@nte teme 
una Clínica Moderna interesada en el 
uso de la "Milieu Therapy" y las téc
nicas que ponen el énfasis en motivar 
y remotivar a los pacientes a través 
de un contacto más humano y más per
sonal es, desde su inicio, una obra de 
investigación clínica. 
e Quiénes serán los pacientes de es

ta moderna y acogedora Olinica. 
Esta Clínica psiquiátrica está abier

ta en primer lugar para aquellos pa
cientes a quienes sea suficiente un tra
tamiento ambulatorio con psicoterapia 
o drogas, o ambas a la vez. Otro gru
po de pacientes será formado por a
quellos que están en el período de a
bandonar otros hospit,ales psiquiátri
cos y que puedan necesitar por un pe
ríodo de tiempo el programa hospita
lario basado en la estructura de trata
miento soportivo durante el dia. 

La Clínica, en sí, por su arquitectu
ra y por su funcionamiento, parece más 
un club que una organización flospita
laria y es que su ambiente es, y tema 
que ser, acogedor tanto material como 
espiritualmente para proporcionar la 
terapia de Milieu, el instrumento quizá 
más importante en el programa de re
habilitación del paciente. 

A düerencia de pabellones donde pa
ra varios cientos de pacientes hay un 
médico o varios, la Clínica se ha pro
puestc, tener el mismo número de per
sonal que de pacientes. Esto, desde 
luego plantea el problema de la inver
sión o gasto que acarrearía a la Facul
tad. Esto entonces se logró con el "Mi
lagro" de las afiliaciones universitarias. 
En otras palabras, fuera del psiquiatra 
en training que tiene un sueldo por la 
Facultad, hasta ahora tanto el Direc
tor como los otros psiquiatras no per
ciben sueldo sino que pertenecen a la 
docencia del Dpto. de Ciencias Psico
lógicas. De otro lado en el transcur
so de sólo pocos meses las filiaciones 
académicas con la Escuela de Asisten
cia Social, la Escuela de Bellas Artes, 
el Instituto Nacional de Educación Fí
sica y la Escuela de Dietistas, nos ha 
permitido en la actualidad, junto con 
los otros profesionales psicólogos, psi
quiatras y enfe11meros llegar al número 
de treinta, sin que le represente gasto 
alguno a la Universidad, ya que estas 
personas realizan su trabaje, como parte 
de su training y reciben enseñanza en 
lugar de sueldo. 

El sistema de trabajo: Este es el de 
el "team approach", o sea el trabajo 
mancomunado en equipo. Así por e
jemplo, los estudiantes de Bellas Ar
tes son los que administran el trata
miento denominado arte terapéutico, 
los estudiantes de Educación Física y 
las "auxiliares voluntarias" proveen 
la terapia recreativa, la labor-terapis
ta se encarga de la terapia ocupacio
nal. Posteriormente organizaremos la 
terapia industrial. Estamos haciendo 
los arreglos para obtener que estudian
tes de Ballet se encarguen de la tera
pia por la danza y la gimnasia. Una 

estudiante de Asistencia Social ha or
ganizado el club de pacientes. Las es
tudiantes de dietética han hecho ha
llazgos de lo más significativos acerca 
de la dietética en el Pabellón Docente 
y han propuesto las medidas para co
rregirlos, así como también han organi
zado la cocina. Los enfermeros y en
fermeras han cumplido funciones muy 
variadas y han sido los administrado
res de la Clínica. 

En este esfuerzo pionero han deposi
tado no sólo entusiasmo, sino talento y 
capacidad de trabajo un grupo grande 
de universitarios, estudiantes y profe
sionales. Frente a ello, hemos visto 
complacidos que no estamos solos. El 
interés puesto en la institución por el 
Jefe del Dpto. de Ciencias Psicológicas, 
Dr. C. Alberto Seguín, nos hace pensar 
confiados que ese interés se hará cada 
vez mayor, en mérito a los resultados 
palpables y sin precedentes locales; 
obtenidos en sólo dos meses y sin casi 
contar con personal permanente ni a 
sueldo. Lógicamente, en este estadio 
de evolución, impone encarar la orga
nización con un criterio de administra
ción hospitalaria. Con este objeto el 
Director de la Clínica ha comenzado a 
tomar training, él mismo, en dicha es
pecialidad. Urge que la Facultad de 
Medicina acuerde sueldo a unos pocos 
miembros permanentes del personal. 

~se pecHc\o ya se '&a efectüado Y a ño 
dudar se atenderá en estos días. La o
tra razón para confiar en ello es que el 
actual Decano de la Facultad de Medi
cina, Profesor Jorge Campos Rey de 
Castro ha probado ser un médico y un 
maestro del más profundo sentido so
cial. Siendo así, ha tenido necesaria
mente que interesarse por esta obl!a 
que no sólo es de la mayor importan
cia académica, sino también de la más 
urgente necesidad en su dimensión so
cial. 

La Clínica Psiquiátrica, se ideó, se 
organizó y se puso en funcionamiento 
basándose en su naturaleza docente co
mo un medio de obtener las filiaclon-es 
académicas que provean un número a
decuado de "terapistas" y así salvar él 
grave inconveniente de posponer el 
funcionamiento de obra tan necesaria. 
Es por esto que nosotros comenzamos a 
luchar, aquí y ahora, contra la postex,
gación de instituir adecuadamente la 
guía psicológica y la asistencia psiquiá
trica a la Universidad, y por ende a la 
comunidad. Estamos satisfechos. 

Homenaje 
Alejandro 

al Sr. 
Leguía 

Con motivo de haber cumplido 
30 años al servicio de la Univer
sidad de San Marcos, el Sr. Ale
jandro Leguia Alvarez, fue obje
to de un homenaje durante el al
muerzo que se sirvió en su honor 
en el Club Regatas Lima, de Cho
rrillos por altos funcionarios, ca
tedráticos y empleados de esta 
Casa de Estudios. 

Al agasajo, asistieron más de 
100 personas entre los que se en
contraban presentes, el Rector de 
la Universidad, Dr. Mauricio San 
Martín y su esposa; el Ex-Rector 
Dr. José León Barandiarán y su 
esposa, Decanos de las diferentes 
Facultades, catedráticos y em
pleados. 

El discurso de ofrecimiento es
tuvo a cargo del Dr. Mauricio 
San Martín, quien destacó los mé
ritos y cualidades del Sr. Leguía 
y su contribución como eficien
te funcionario, durante los 30 
años que ha servido en esta cua
tricentenaria Institución. El Sr. 
Leguia agradeció con emotivas 
palabras el homenaje. 

D~rante el acto, la Srta. Anita 
Pastor de la Torre, le hizo en
trega de un hermoso plato de pla
ta con la inscripción del escudo 
de San Marcos. 

El Sr. Leguía es actualm'ente 
Administrador General de la U
niversidad y es una de las perso
nas más estimadas dentro del 
Claustro. Ingresó a esta Casa de 
Estudios el 19 de febrero de 1936. 
Ha representado al Perú con car
gos diplomáticos en España y 
otros países europeos. 
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EL SEPELIO DE 
ENRIQUE LOPEZ AlBUJAA 

"Lo$ peores 
que saben 

analfabetos son los 
Leer y no leen,> 

Unamurto 

Una Psicología de Hoy (1) 

El psicólogo español I:nrique Cerdá, 
de quien conocemos su Psicología Ap'i
cada y la Adaptación del Inventario de 
Ajuste de H. M. Bell, acaba de publi
car un voluminoso libro de psicologia 
en el que presenta el estado actual de 
esta disciplina en sus principios teóri
cos, direccic!.1es más importantes y 
campos de aplicación práctica. 

La obra reúne los resultados más sig
nificativos de la investigación psicoló
gica tomados sin sectarismo de escuela 
con la única exigencia, como advierte 
el autor, "de que ellos hayan sido su
ficientemente demostrados, la de ser 
válidos, la de ser científicos en una pa
labra". De esta suerte, ha arribado a un 
eclecticismo productivo y su obra cons
tituye una magnífica exposicWn de col"
junto de la psicología contemporánea, 
donde impera la actitud imparcial y 
desapasionada, aunque rigurosamente 
crítica, la erudición y dominio que el 
autor posee de los temas que expone. 

causas o motivos de naturaleza fisio
lógica (se originan a consecuencia de 
alg• na necesidad tisular), o de orden 
piscológico (se desarrollan mediante 
procesos de aprendizaje), o por efectos 
combinados de urgencias psicológicas 
y fisiológicas. Admite también, como 
lo hacen las doctrinas psicoanaliticas, 
que muchas motivaciones humanas tie 
nen un origen inconsciente. Estudia las 
necesidades fisiológicas de sed, hambre, 
eli. r inac1ón, sueño, sexualidad; y, en
tre las psicológicas, las de seguridad 
personal, aprobación y de relación in
tei:personal. Aspiraciones, intereses, va
loraciones y el rol de los · "incentivos" 
en e.! desencadenamiento de ciertos ti-
pos de conducta son estudiados en es
te capítulo. 

El maestro 
López Alhúiar 
con cuatro de 
los más jóve
nes narradores 
per uano !f,; 
Eduardo Gon
zález Viaña , 
Tomás G. Es
cajadillo (sen
tados); Mario 
Sotomayor y 
Juan Murillo 

(de pie), 

...... 
El libro está estructurado en seis par

tes y 25 capítulos observándo·se desde 
la introducción la posición que asume 
el autor: "psicología es la ciencia que 
estudia el comportamiento humano ... 
es ciencia porque estudia el comporta
miento con métodos científicos" distin
tos de los usados por la especulación fi
losófica. La misma postura se advierte 
a través de toda la obra y muy nítida
mente al hablar de los métodos de la 
psicología, donde se muestra adicto a 
las técnicas cuanti'tativas: "los p!'icólo
gos que rechazan la cuantificación y el 
uso de las matemáticas en psicología en 
vez de dedicarse a hacer críticas, en la 
mayor parte de los casos completamen
te gratuitas, vayan familiarizándose con 
este lenguaje, puesto que ya empieza 
a ser rara la publicación psicológica 
que se pueda asimilar sin estar al co
rriente del significado de ciertos sím
bolos estadísticos y algebraicos". 

Una amplia parte de la obra la de
dica al estudio de la inteligencia, ap
titudes y personalidad, cal"acterizándo
se la exposición en esta parte, por el 
énfasis que da a los hallazgos obteni
dos n:ediante el análisis factorial, mé
todo matemático de investl!lación em-
pírica que procura descubrir las di
mensiones de variabilidad común (fac
tores) que se hallan presentes en cier
ta unidad de conducta. Expone los 
fundamentos del método, la teoria bi
factorial de la inteligencia de Spear
man, y la teoría de los factores múl
tiples desarrollada por Thurstone, a 
quien se debe el descubrimiento de las 
siete habilidades mentales primarias 
como componentes de la inte!igencia. 
Los hallazgos más recientes en e te 
campo de la investigación psicológica 
son presentados a través de sus repre
sentantes principales como son, además 
de los ya mencionados, Burt, Verno\1, 
Eysenck, Guilford, Cattell y otros. 
También ofrece una adecuada revisión 
de los procedimientos de medición de 
la inteligencia y de las aptitudes así 
como una selección de lo:; tests indivi
duales y de grupo más usados en la 
práctica psicológica. Lo propio hace al 
referirse a la personalidad donde tras 
de exponer las principales teorías y ti
pologías antiguas y contemporáneas, 
comunica los métodos u ados para su 
exploración incluyendo "rating scales", 
cuestionarios, métodos expres ivos y 
técnicas proyectivas. 

En el cementerio El Angel, donde fue eepultado, tommon parte en el homenaje póstumo el Dr. 

Los dos primeros capítulos están de
dicados a presentar un breve panora
ma histórico del desarrollo de la psico
logía, desde el periodo Helenístico, Re
nacimiento, Empirismo inglés, Siglo de 
las Luces hasta llegar al nacimiento y 
desarrollo de la psicología del Siglo 
XX, donde pasa revista a los sistemas 
y tendencias actuales; ofreciendo al lec
tor una visión comprensiva del desa
rrollo del pensamiento psicológico a 
través de todas sus etapas. 

En los capítulos denominados Gené
tica y Evolución y Bases Fisiológicas de 
la Conducta, expone la génesis y facto
res que determinan el comportamiento 
humano. Analiza el desarrollo prena
tal y las características de la conducta 
en cada etapa del desarrollo psíquico, 
discute los problemas concernientes a 
la herencia de los rasgos y el papel que 
tiene el medio ambiente, comunica las 
investigaciones más representativas en 
este aspecto y concluye afirmando que 
herencia y medio ambiente no pueden 
considerarse como variables completa
mente independientes u opuestas, pues
to que tienden a manifestarse interrela
cionadas. También expone en esta par
te del libro, Ja fll'nción que cumplen los 
diversos compo~entes del sistema ner
vioso, ór.ganos efectores y glándulas de 
secreción. 

Los problemas de la Motivación, que 
tanto énfasis han adquirido en la psi
cología actual, son estudiados en la 
cuarta parte de la obra. La psicología 
científica, en efecto parte de la acepta
da premisa -sin llegar a un mecaniGis
mo ciego- que toda conducta es "causa
da", es decir, está determinadll por 

Frustraciones, conflictos y mecanis
mos de defensa, son estudiados a la 
luz de las ideas de los mejores inves
tigadores en este campo, primando los 
puntos de vista psicoanalítico y de las 
teorías del aprendizaje. Los últimos ca
pítulos del libro: trastornos de la per
sonalidad, reacciones transitorias y 
neurosis, caracteropatias, toxico:na
nías y psicosis, están dedicado. al es
tudio de las perturbaciones de la per
sonalidad y a los diversos procedimien
tos de su tratamiento, hacen de ello 
una verdadera introducción a 'a pi i
quiatría. 

Cierra el libro un diccionario de los 
términos científicos usados en la obra 
que, junto con una bibliografía m uy 
actual, facilita la comprensión de Jo~ 
temas y orienta al lector hacia futu
ras indagaciones. 

Un:i Psicología de Hoy de E. Cerdá, 
concebida para ser una guia para es
tudiantes de nivel universitario, cum
ple con largueza su cometido, por la 
, ·ariedad de temas que se expone;n y 
por la hondura con que son tratados 
muchos de ellos. No cabe duda que cu
brirá las necesidades de información 
de las personas interesadas en esta 
ciencia del comportamiento. 

(1) Enríque Cerdá: Una Psicología de Hoy 
(XIV - 709 págs.>. Editorial Herder, 
Borcelono, Espoño, 1965. 

REY ALDO Al,AR<1ON 

Augusto Tamayo Vargas, Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la l:Jniversidad 
de San Marcos y el Dr. José Jiménez Boria de la Academia Peruana d:e la Lengua. cuyos discursos 
publicamos a continuación. "Gacela Sanmarquina" dedicará en un número próximo estudios sobre 

la importante personalidad literaria q1,J.e ha desaparecido. 

DISCURSO DEL DR. TAMA Y0 
VARGAS 

Cabalgando hacia la historia se nos 
fue ayer Enrique López Albújar. Pero 
más acá del polvo del camino de la 
muerte nos ha quedado eterna, en pie
dra viva, su insigne imagen de narra
dor. Del inquieto niño que admira en 
sus mocedades la rotunda figura de la 
abuela; y del rebelde joven que purga
ra en la cárcel sus inquietas aspiracio
nes por una justicia mejor administra
da y por una solidaridad debidamen
te asentada en las leyes y en los cora
zones, surgió el poeta de raciocinados 
versos y el prosista de estampas enér
gicas y definitivas en la historia lite
raria del Perú del siglo XX. 

En esa historia hay tres anchas vías 
narrativas que se inician con Abra
ham Valdelomar, con Ventura García 
Calderón y con Enrique López Albú
jar. Tres caminos de penetración en 
una literatura ya auténticamente pe
ruana. Caminos que más tarde se en
trecruzan, pero que uno descubre en 
muchos de los narradores de las gene
raciones que vienen desde la primera 
guerra mundial hasta nuestros días. Y 
aunque muchos se ufanen de tener in
fluencias de Gorki y Dostoievski; de 
Joyce y de Chejov; de Kafka, de Faul
kner, de Steinbeck, de Caldwell so
bre ellos pasa -aunque lo nieguen tres 
veces como el apóstol- las fuertes im
presiones de Valdelomar, de García 
Calderón y de López Albújar. Ya lo he
mos visto en nuestras críticas y en 
nuestras clases cómo descienden -pu
rificándose unas veces, corroyéndose o
tras- los temas y los giros de Valde
lomar en Vallejo y a través de éste en 
la poesía y la prosa contemporáneas; 
Y, asimismo, cómo López Albújar deja 
un impacto imbovrable en Diez Canse
co, en Vegas Seminario y en los más 
jóvenes narradores peruanos que escri
ben aun después de la segunda guerra 
mundial. 

En Huánuco, de donde Amarilis reco
ge la atmósfera peruana para su misi
va poética; en donde Diego de Hoje
da pasa los últimos años de su destie
rro injusto, recreándose en las décimas 
de su Oristiada, que ya había escrito 
en los claustros de Lima y Cusca; en 
Huánuco donde la leyenda -por sabe 
Dios qué extraños caminos- teje el na
cimiento y la niñez de la primera mes
tiza que gobierna al lado de un Vi
rrey; y en donde nace un ooeta como 

Gabriel Aguilar para sostener los pri
meros andamios de la revolución e
mancipadora; allí, en Huánuco, nace 
para la gloria literaria López Albújar. 
En la finca de Adolfo Cavallié escri
be sus CUENTOS ANDINOS. Y desde 
ese momento comienza a vivir intensa
mente los personajes de su narrativa 
-cuento y novela- que bullen con la 
fuerza de su estilo entre las riscosida
des de los Andes; o entre los arenales 
de la costa, al pie de los algarrobos y 
de los guarangos, extraños seres solita
rios y enormes sobre el yermo del lito
ral peruano. Y así palpitan en su hos
quedad los Conce Maille; los Jorge 
Juan -que quieren comer el corazón 
del enemigo por ser de "cholo muy 
valiente"-; los viejos yayas del Upo de 
Illatopa que apuran olímpicamente el 
veneno que preparan los jóvenes reno
vadores de la comunidad; los "cacho
rros de tigre" que vengan a su pa
dre; los Berrospi, señores feudales due
ños de la vida de sus trabajadores y de 
los amores de tímidas cholas que no 
vacilan, empero, en echarse al abismo 
por el amado muerto a dentelladas de 
perro; los "Mano de Plata" que arrojan 
ante sus vencedores en el contrapunto 
de la guitarra, la mano que se corta
ron de un tajo; los orgullosos propie
tarios que hacen echar a los mulatos 
altivos y dominadores, a los MATALA
CHE, a los tinajones de jabón hirvien
do. "Moradores del infierno más próxi
mo del cielo -diría Juan Ríos- los hé
roes de López Albújar se parecen en 
realidad a la naturaleza circunda.nte•: 
Y así, con ellos, sin describirnos el pai
saje, tenemos éste, -por la vía indirec
ta- en su estilo fuerte, en su clasifi
cación dura y directa, en la agresivi
dad literaria escalofriante. Pero tam
bién tendremos las ternuras ocultas 
tras tales palabras; el amor callado y 
amplio, que se patentiza en los detalles 
de su libro DE M1 CASONA o entre 
las páginas menos enérgicas, pero siem
pre iluminadas por su inteligencia, de 
EL HECHIZO DE TOMA YQUICHUA 
Y así, a tragos grandes, pero pausados, 
López Albújar escribió basta pasados 
los 90 años, con la esperanzada ilusión 
de su arte impreso, -arte realista pero 
vivificador y noble- con la firme aus
teridad del juez -que llevaba siempre 
por dentro el escritor- con la serena 
tolerancia del hombre que supo tener 
un hogar, donde la compañera de 50 
años de vida estaba siempre al lado con 

la mano extendida para cada minuto 
del desaliento. Literatura para afirmar
se, no para deshacerse en la simplici
dad de la impotencia. Con los años a
montonados sobre él, López Albújar 
aun se dio tiempo y vida para escribir 
unas páginas de sus MEMORIAS. En el 
prólogo de ellas Ciro Alegría dijo: 
"Los muchachos de mi generación im
buidos de las nuevas ideas políticas 
que eran signo de los tiempos que co
menzábamos a escribir, influenciados 
por las mismas, vimos en López Albú
jar a un escritor que, no haciendo li
teratura proletaria según la norma de 
los más ortodoxos, sí era una vigorosa 
expresión del pueblo". Y terminaba el 
propio Alegria rindiéndole el "homena
je de un miembro de la generación del 
30, a quien señaló con páginas memo
rables parte del camino que hemos an
dado". Yo, aquí, ante sus restos, reite
ro, en nombre de esa misma genera
ción aquel homenaje, ya que todos no
sotros nacimos a la literatura leyendo 
sus páginas rebeldes. 

Pero más que mi ofrenda particular, 
debo expresar hoy, en este instante do
liente, la palabra de la Facultad de Le
tras de la Universidad de San Marcos 
como Decano de ella y como Catedrá
tico de Literatura Peruana. Para noso
tros López Albújar ha sido siempre un 
miembro de nuestra casa de estudios 
y un típico ejemplo, el más preclaro 
en los últimos años, de la auténtica li
teratura pei,uana, en el verdadero sen
tido de autenticidad. Por ello le rendi
mos nuestro cálido tributo y bajamos 
un momento nuestras banderas para 
saludar emocionados 1a partida de En
rique López Albújar. Desde ayer, el 
Patriarca de las letras peruanas -que 
heredara ese nombre de Ricardo Pal
ma- avanza hierático, indeleble, por 
los campos sagrados de la historia. 

DISCURSO DEL DR. JOSE JIMENEZ 
B0 RJA 

O Lo Academia Peruano de lo Lengua, 
o lo cual honró don Enrique López Albújor 
como su Miembro de Número por más de 
veinticinco oños, manifiesto su profundo 
congojo ol verlo partir, yo ocostumbrodo o 
su scmbro de árbol añoso, con profundos 
raíces en lo Patrio y copo altísimo en el 
cielo del pensamiento y lo esperanzo. 

Lo primero impresión que nos despierto 
su vide y su obro es lo de aquello identi-

(Pasa a la pág. 12) 
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Curso 

* DR. CHARLES OWENS 

Este año dictó el curso de Análisis por Instrumentación en la 
Facultad de Química de nuestra Universidad el doctor Charles 
Owens, físico-químico de la Universidad de New Hampshire 
(U.S.A.). 

El curso fue para post-graduados. Se inició el 9 de enero 
y terminó el 15 de marzo. 

"Métodos Radio-químicos de análisis" es el nombre del cur
so del profesor Owens. Además de las clases ofreció cinco confe
rencias relacionadas con su espe'Cialidad. 

Conjuntamente con otros cursos se realizaron clases prácti
cas, correspondiendo para un grupo de dos personas, un instru
mento. 

Las clases que dictó en la Facultad de Química, las realizó 
en forma expositiva y en idioma inglés. Posteriormente se entre
gaba a los alumnos dichas lecciones traducidas al idioma caste
llano. En este número "Gaceta Sanmarquina" inicia la publica
ción de las mismas. 

METODOS RADIOQUIMICOS DE 
ANALISIS 

Por el Dr. Charles Owens 

LECCION I 

En un curso de métodos instrumentales de análisis es pertinente tra
tar de los métodos radioquÍmicos. Cuando se usan adecuadamente, es
tos métodos pueden suministrar medios versátiles y sensibles para el 
análisis. En algunos casos se puede usar la radioquímica tanto para el 
análisis cualitativo, como para el cuantitativo. 

Usando métodos radioquímicos a veces es posible efectuar los aná
lisis que no se pueden realizar de otro modo; otras veces la radioquími
ca puede proveer un sistema de análisis más rápido, más conveniente 
o más sensiblli! que cualquier otro método practicable. 

Tal como ocurre con otra clase de análisis, en particular con los 
métodos instrumentales, el uso inteligente de la radioquímica requiere una 
comprensión completa del fundamento de los métodos y de los aspectos 
prácticos de éstos. En el estudio que vamos a realizar será aconseja
ble considerar la naturaleza de la radioactividad, ciertas características 
de la desintegración radioactiva, las consideraciones prácticas que in
tervienen para determinar la radioactividad de una muestra, las propie
dades de la radiación misma, y estudiar someramente la producción de 
isótopos radioactivos. Sólo entonces podremos tratar de las muchas apli
caciones de los radioisótopos a los problemas químicos y, en especial, 
a los problemas del análisis químico. 

Dos estudiantes realizando un análisis de gases con 
el aparato de Orsat modificado. 

por Instrumentación para 
Se comenzará del modo más elemental considerando la estructura 

d~ la mat?ria. Se .puede definir la materia como algo que ocupa espa
cio; el universo esta compuesto de varias clases de materia. 

C~ando cie:ta clase d? material se subdivide en partículas cada 

lúa en una distancia de sólo 10·1" 

ta distancia los nucleones son rete 
domina la repulsión culómbica. 

vez mas pequenas, ~e obtiene finalmente la más pequeña de las partí- un 
culos que aun conserva las propiedades físicas y quí~icas de su tipo 
de materia. Esta partícula ínfima es la molécula. 

La energía potencial de un p 
núcleo hipotético puede ser re 

_ Pero aun las moléculas están compuestas de partículas más peque
nas llamadas átomos. El átomo está compuesto de un núcleo que tiene 
una carg;i ~léctrica positiva y uno, o más electrones orbital~s que tienen Sigui.ente: ! 
carga electri~a negativ?. En un atomo neutro el número de electrones ¡ 
orbitales es 1gu~ al numero de las unidades de carga positiva del nú-
cleo. Son el numero y la dis¡:osición de los electrones, los que determi- Energi'a 1 
non las propiedades químicas del átomo. _...,;;;;-----~ 

, El núcleo del átomo está compuesto por protones y neutrones. El POt~ncial 1---=;.,_-....;;;;;;;,;,...: 
numero ~e p~otones d;l núcleo , determina l,a carga de éste y por lo / 
tanto, la identidad del alomo. As1, cualquier átomo que tiene un protón 
en su núcleo es un átomo de hidrégeno, y cualquier átomo que tiene 1 
dos protones es un átomo de helio, etc. El número de neutrones del nú• / 
cleo es aproximadamente (por lo general no exactamente) igual al nú 
mero de protones. Tanto a los protones como a los neutrones se les !la- 1 
ma nucleones. 

En un núcleo dado, el número de protones se designa por el número 
atómico Z, el número de neutrones por el número de neutrones N y la su-
ma de ambos (es decir, el número total de nucleones) por el nómero de 
masa A. 

A = Z + N 
Así, un átomo cuyo núcleo tiene seis protones y ocho neutrones es un 

átomo de carbono y tiene el número atómico 6, el número neutrónico á y 
el número de masa 14. El átomo neutro debe tener 6 electrones. Esta des
cripción generalmente se abrevia: aC14 o 14C6 y al átomo se le llama 
carbono-14. Como el símbolo también identifica al átomo, con frecuencia 
se omite el número atómico, y se escribe: C14 ó 14C. 

Parece entonces que hay tres bloques primarios que constituyen la 
materia: los electrones, los protones y los neutrones. Además de éstos hay 
muchas otras partículas fundamentales que contribuyen a la estructura de 
la materiá. No es necesario ahora tratar de ellas. Se mencionarán algunas 
posteriormente, cuando sea oportuno. 

Se ha medido la carga de cada electrón y se ha encontrado que es 
1.592 x 10-10 culombios = 4.802 x 10·10 u. e. e . La carga del protón es 
igual a la del electrón, pero de signo opuesto. Usualmente se toma a 
la carga del electrón como unidad de carga eléctrica (-1 ), y, en conse
cuencia, la carga del protón es + 1. La carga del neutrón es cero. 

Se ha encontrado que la masa del electrón en reposo es 9.109 x 10·2S 

gramos = 5.486 x 10-1 unidades de masa atómica (u. m. a. ) . La ma
sa del protón es aproximadamente 1836 veces mayor que la del elec
trón: 1.6724 x 10·24 gramos = 1.0069 u. m. a. La masa del neutrón es 
aproximadamente 1837 veces la del electrón: 1.6747 x lQ•:.?<t gramos = 
l.OO82 u. m. a. 

Los nucleones son de tamaño muy pequeño y de densidad muy al
ta. Mientras que los radios de los átomos son del orden de l O·8 cm., los 
radios de los núcleos son del orden de 10·18 cm. El radio de un núcleo 
compuesto por A nucleones pueden ser estimado por la relación. 

R = 1.4 x 10·13 A 113 cm 

En los trabajos nucleares con frecuencia se toma al fermi: 1 F = 
10·18 cm., como unidad de distancia. La ecuación anterior implica que 
el volumen nuclear es proporcional a la masa, o, dicho en otros térmi
nos que todos los núcleos tienen aproximadamente la misma densidad. 
Con la ecuación anterior es posible hallar que la densidad del núcleo 
es aproximadamente J 1014 gramo/cm.3! . 

Todavía no se conoce la estructura exacta del núcleo. Tampoco se 
conoce la naturaleza exacta de las fuerzas que mantienen juntos a los 
nucleones. Es evidente que las fuerzas nucleares deben ser diferentes 
a otras fuerzas conocidas, tales como la electrostática y la gravitacional. 
La fuerza nuclear debe ser mucho mayor que cualquiera de éstas ( es lo 
suficientemente grande como para vencer la repulsión electrostática de 
los protones). Sin embargo, la fuerza nuclear es de corto alcance; ac-

1 . 1' -1a g 'I 

Distancia desde el cent , 
vuanao un proton se acerca 

por lo tanto la energía potencial) 
gresa dentro del alcance de las h 
minan y el protón es capturado e 
entonces es parte del núcleo y la e 
valor fuertemente negativo ( atracci 

La diferencia entre el nivel cer 
potencial representa la magnitud 
se llama barrera culómbica. 

La altura de la barrera culó 
ciÓn siguiente: 

V 

donde Z1e y Z2e son las cargas en 
la entrante, R1 y R2 son los radios 
entrante, y V es la altura de la b 
gía de uso más común en los tr 
referiremos a él posteriormente con 

El neutrón que se acerca al nú 
bica ya que no tiene carga. Sin e 
las fuerzas nucleares cuando entra 
do el neutrón se acerca bastante, 
potencial y se convierte en parte d 

En el núcleo no todos los nuclec 
Algunos están más fuertemente ligo 
bajos de energÍa. En el diagrama, 
potencial indican los diversos nivel 
desintegración radioactiva, se trat 
do de estos niveles. 

Existen varios términos para de 
tas características. Se llama isóto¡; 
el mismo número atómico (Z) pero 
Los isótopos tie~en las mismas prop, 
piedades nucleares. Son ejemplo ci: 

Se llama isóbaros a dos o me 
diferente Z. Los isóbaros tienen pr 
rentes. Son ejemplos C1", N14 y S 

Se llaman isótonos a dos o mái 
ferente Z. Los isótopos tienen propi 
tes. Son ejemplos C14, N16 y S32, d 

. . . 

1 
-~, 

Un grupo de estudiantes discutiendo las técnicas y 
los resultados de sus experimentos. 

... 
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cm. aproximadamente. Dentro de es
lidos; más allér de esta distancia pre-

Se llaman isómeros a dos o más núcleos del mismo Z, N y A, pe
ro de diferentes energías potenciales intrínsecas. Los isómeros tienen 
las mismas propiedades químicas pero diferentes propiedades nucleares. 
El isómero de más alta energía es designado con una m después del nú
mero de masa. Así el símbolo Br80•• indica que es un núcleo de bromo 
de número de masa 80, pero cuyos nucleones ocupan niveles de ener
gía tales que la energía potencial total del núcleo es mayor que la del 
núcleo ordinario Br 0

• Se conocen muchos conjuntos de isómeros nuclea
res de esta clase. 

El factor de conversión entre ergios y electrón-voltios es: l ev = 
1.60210 x 10-12 ergios. También es común hablar de Kev (mil electrón
voltios = 1.6021 O x 10·0 ergios) y Mev ( millón de electrón-voltios = 
l.60210 x 10·6 ergios). ,tón y un neutrón en la vecindad de 

1resentada por el diagrama siguiente: 

Protón 
7 

Neutrón/ 

o 't 8 1¿ 

, del núcleo ( Fermis ). 

ti nó.cieo, ia repuisión cuiómbica e y 
rumenta. Pero cuando el protón in-
1rzas nucleares, estas fuerzas predo-

el "pozo de potencial". El protón 
ergía potencial total disminuye a un 
n). 
y el pico de la curva de la energía 
, la máxima repulsión culómbica y 

::a puede ser estimada por la ecua-

L. e. e. del núcleo y de la partícu
n cms. del núcleo y de la partícula 
,raen ergios. Una unidad de ener
s nucleares es el electrón-voltio; nos 
tayor detalle. 
eo no experimenta repulsión culóm
hargo, experimenta la atracción de 
rango de alcance de éstas. Cuan

mbién es capturado en el pozo de 
núcleo. 

es están al mismo nivel de energía. 
,s que otros y ocupan niveles más 
as líneas horizontales del pozo del 
de energía. Cuando se estudie la 
más detalladamente del significa-

:ribir a los núcleos que tienen cier
¡ a dos o más núcleoo que tienen 
üferente número de neutrones (N). 
iades quÍmicas, pero dUerentes pre
cia, c14, y ss2, sss, sa•, S"". 
núcleos con el mismo A pero de 

iedades químicas y nucleares dife
ClªG. 

1úcleos con el mismo N pero de di
ades químicas y nucleares diferen-

Se llama nucleido a cualquier especie nuclear ( de Z, N, A y ener
gía específicos). Algunas veces se emplea el término isótopo para sig
niíicar nucleido, pero el término nucleido es preferible. 

En total se conocen aproximadamente 1500 nucleidos diferentes. A 
proximadamente 250 de éstos son estables debido a cierta disposición de 
sus neutrones y protones. Los otros nucleidos son inestables y tienden 
a efectuar cambios espontáneos para alcanzar una disposición estable 
de protones y neutrones. Estos últimos son los nucleidos radioactivos. 
A continuación se tratará de la estabilidad y la radioactividad. 

LECCION 11 

Limitemos por el momento nuestra atención a los 250 nucleidos que 
son estables. ¿Qué significa el término nucleido estable? Para los pro
pósitos prácticos, un nucleido estable es aquél en el cual no se observa 
ningún cambio espontáneo en cuanto a su composición o a su energía 
potencial intrínseca. Es así que se dice que el ci:i es un nucleido estable 
porque nunca se transforma espontáneamente en otro nucleido, ni tam
poco cambia espontáp.eamente su nivel de energía por emisión de algu
na dase de radiación. P-ero er en no es estable, porque se observa que 

los nucleidos C14 se transforman espontáneamente en nucleidos N14, y se 
dice que el C14 es inestable respecto a su cambio en N14• También el 
Brªº"' es inestable con respecto al cambio a Br8°, porqtJ.e observamos que 
el Br8º"' tiende a emitir radiaciones y caer al nivel de energía inferior que 
corresponde al Br8°. 

Esta definición de estabilidad no es muy rigurosa, porque depende 
de la habilidad para observar la realización de algún cambio. Si es 
muy baja la frecuencia del cambio, éste puede escapar a la observa
ción, y erróneamente se puede considerar que el nucleido es estable. 

Una definición más rigurosa de estabilidad es la siguiente: un nu
cleído es estable respecto a su cambio en otro nucleído si su energÍa po
tencial intrínseca es menor que la energía intrínseca total del otro nu
cleído más la de cualquier otra partícula que podría liberarse en el cam
bio. Es así que E1 es la energía potencial intrínseca del nucleido 1, y 
E2 es la energía potencial intrínseca del sistema resultante del cambio, 
y si E1 - ~ < O, el nucleído 1 es estable. 

Se debe señalar que nada se ha dicho respecto a la velocidad de 
cambio. La velocidad de ciertos cambios puede ser inconmensurable
mente lenta. Después se tratará de la velocidad de cambio. 

La famosa ecuación de Einstein da la relación entre la energía po
tencial intrínseca de la materia y la masa: 

E = Mc2 

donde E es la energía potencial intrínseca, M es la masa y e es la. ve
locidad de la luz. Si la unidad de masa es el gramo y la velocidad de 
la luz se expresa en cm./seg., se obtiene la energía en ergios. 

Como se ha dicho antes, la unidad de energía que se usa común
mente en los trabajos nucleares y en radioquímica es el electrón-voltio. 
El electrón-voltio se define como la energía cinética que adquiere un elec
trón cuando pasa por la diferencia de potencial eléctrico de . un voltio. 

Energía cinética= 1 ev 

Uno de los estudiantes usando el espectrofotómetro 
DU· Beckman. 

Un voltio 

Según la ecuación de Einstein es evidente que el criterio de estabi
lidad también se puede expresar apropiadamente en términos de las ma
sas. Es así que se dice que un nucleído es estable con respecto a su cam
bio en otro si es que su masa es menor que la masa total del otro nu
cleído y de toda otra partícula liberada en la transformación, es decir, 
si M1 - M2 < O. 

Por espectrometría de masa se han medido las masas de práctica
mente todos los nucleídos inestables. Para hacer esa medida se introdu
ce una muestra del nucleído junio con un nucleido patrón dentro de la 
fuente de io11es de un espectrómetro de masa evacuado. 

Muestra Fuentes de 
iones 

Ci,mpo 
electro5tátito 

En la fuente de iones, los electrones de energía suficientemente alta 
bombardean a los átomos para ionizarlos. Los iones pasan entonces por 
un campo electrostático y por un campo magnético, ambos dispuestos 
de tal modo que todos los iones del mismo cuociente de masa a carga 
son enfocados hacia el mismo punto sobre la placa fotográfica. Compa
rando la ubicación de este punto con la ubicación del punto correspon
diente al nucleido patrón se puede determinar la masa relativa. Por 
acuerdo internacional el patrón es C12, cuya masa atómica se consid~ 
ra que es 12'000,000 u. m. a. Se debe observar que ésta es la masa 
atómica, y que incluye a los seis electrones del átomo de carbono. Las 
masas de los nucleídos siempre se tabulan .como masas atómicas. 

Usando una tabla de masas atómicas, como la del "Handbook of 
Chemistry and Physics" es posible determinar si un nucleído es estable 
con respecto a su cambio en algún otro nucleído. Por ejemplo, supon
gamos que se desea saber si U236 es estable con respecto a Th231 + He4• 

En la tabla se encuentran las masas atómicas siguientes: 

U23 ü : 235.04393 u.m.a. 
Th231 : 231.03635 
He4 : 4.0026036 

La suma de las masas de Th 231 y He4 es 235.03895 u. m. a. Como esta 
suma es menor que la masa atómica del U235, éste debe ser inestable 
con respecto a ese cambio. 

(Continuará) 

* CURRICULUM VITAE 

El Doctor Charles Wesley Owens noció el 27 do octubre de 1935 en 
Billings (OKLAHOMA), e hixo sus estudios primorios y secundarios en los. Es
cuelas del Estado de Wichito, Konsos. Reolixó sus estudios superiores en lo 
Universidad de Konsos, Ph. D. donde obtuvo el título de físico-químico el oño 
1963. 

El doctor Owens ha desempeñado el cargo de Químico en Phillips Che
micol Co. y desde el año 1963 fue nombrado ProfMOr Asistente de Químico 
en lo Universidad de New Hompshire, donde desempeño dicho cargo en lo oc
t,~olidod. 

Pertenece a los osociociones de: American Chemicol Society, Phi Beta 
Koppo, Sigma Xi y Phi Lambda Upsilon. 

Ho publicado conjuntomente con el doctor F. S. Rowland dos libros ti
tulados: "El Estado Químico del Cloro-36 en minerales irradiados con neutro
nes" y "El uso del S..35 paro lo investigación de Reacciones de Intercambio 
Isotópico de Azufre Elemental". Asimismo, con el doctor W. Lecinton están 
oreparondo un libro titulado "Químico del Atomo-Excitodo del mongoneso-54 
en Cristales de Permanganato de Potasio". 

Estudiantes del X Curso de Post-Graduados. 
Usando el Medidor de Conductancia "Serfass", 
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FE y ESPERANZA EN 
E} Curso de Capa~itación para maestros bilingües 

REPORTAJE DE VICTOR HUGO 
ROMERO M. 

Q UINCE jóvenes selvícolas se pre
sentaron al Primer Curso de Ca

pacitación par a Maestros Bilingües. 
F ue en e l año 1953. Y en este verano 
se han presentado 115. 

E l 6 de enero del presente año se 
inauguró el XIV Curso, siempre en el 
local del !LV de Yarinacocha (Pucall
pa). Como en años anteriore , maes
tros especializados proporcionan a los 
Jovenes educadores nativos, conoci
mientos básicos de cultura general, los 
capacitan en técnicas pedagógicas y di
dácticas para el ejercicio de la docen
cia bilingüe, Jos orientan para su desem
peño como líderes de sus com unidades 
y para que contribuyan a su integra
ción. Desarrollan además en ellos, ha
bilidades manuales útiles para la vida 
práctica. 

Fue en enero de 1953, que se dio ini
cio al Primer Curso de Capacitación pa
ra Maestros Bilingües. Requisito básico 
para inscribirse en el curso era cierto 
dominio del Castellano. Con frecuen
cia ha sido necesario que algunos jó
venes cursaran un ciclo especial de 
Pre-Candidatos, a fin de adquirir fa
cilidad de comprensión y expresión. 

H OY están matriculados en el cur
so y estudian con gran interés 

por superarse: 66 jóvenes aguarunas, 
3 amahuacas, 11 am ueshas, 1 arabela, 
1 hora, 13 campas, 2 candoshis, 3 casbi
bos, 1 chayahuita, 9 huambisas, 2 hui
totos, 3 machiguengas, 2 ocainas, 1 ore
jón, 1 piro, 26 shipibos, 8 ticunas y 1 
fornido y alegre yagua. 

El personal docente está compuesto 
en gran mayoría por educadores pe
ruanos. Dirige el XIV Curso de Capa
citación el Dr. Darío Gutiérrez Medina, 
especializado en Antropología. El Dr. 
Gutiérrez es catedrático de su especia
lidad en la Universidad de Huamanga. 

e El maestro bilingüe es el hombre clave para orientar hacia el futuro a su comunidad. 

El Dr. Alberto Escobar dirigió el pasa
do Curso, 

Director de Estudios es el Sr. Loren
zo Bardales. Desempeña el mismo car
go en la Normal de Varones de Pucall
pa. Integran el plantel de profesores, 
Imelda de Gutiérrez, Vilma Casas, 

Mauro Vega, Julio M. Pinedo, Pablo de 
la Cruz, Marta E. Merino, Félix Cár
denas, Eisa Mendiola, Wilfredo García 
y Arturo Villacorta. 

"El maestro bilingüe, no obstante su 
limitado bagaje de conocimientos ad
quiridos de adulto, es el líder natural 

de su comunidad, donde asume respon
sabilidades que rebasan su función es
pecüica, pero· las realiza con emoción, 
modestia, sacrificio y sentido huma
no" refiere en un importante ensayo 
el Sr. Gamaniel Arroyo, Coordinador 
de las Escuelas Bilingües. 

"Es muy amplia e importante la pers
pectiva que encaran los maestros bilin
gües", dijo por su parte el Dr. Alberto 
Escobru·, ~n su discurso memoria, en 
la clausw·a del curso anterior. "El Ins
tituto Lingüístico ha cumplido una la-
6or pionera admirable, y el Ministerio 
ha respaldado esa labor y en dis tinto 
grado, ha contribuido a que se m:1te
r ialice gracias a la provisión de fon 
dos", añadió en otro pasaje de su dis
curso. 

e EL CURSO DE CAPACITt .. cIO:.J 
OCUPACIONAL 

E STE curso tuvo su órigen, en e l 
movimiento que espontáneamen

te surgió en las comunidades indígena 
de la selva para mejorar sus activida
des artesanales, comerciales y pr odu c• 
liYa s. Para lograr su integración a la 
" ida activa del país, e l Ministerio de 
Educación y el IL V crearon e l Cent ro 
de Capacitación Ocupacional para In
di"enas de la Selva el 4 de mayo de 
l 964. Desde en tonces, funciona en Ya
r :nacocha, durante el año escolar. 

e · · Los aviones del II:.V pueden llevar a los lingüistas a los ríos más esco,nclidos de la selva. 

El l'i tado curso px:oporciona a los 
alumnos, nociones fundamentales de 
cul tu1·a general, propicia la integra
ción li ngüística de los indígenas sel
\·icolas, mediante el proceso progresi
,·o de caste llanización. Forma líderes 
c"mu nales aptos para contribuir a la 
vida organizada, estable y solidar ia de 
los grupos indígenas; capacita en ac
th-idades artesanales, propicia la ad
c:uisición de habilid'ades necesarias pa
ra la transacciones comerciales y pro
porciona técnicas agr ícolas. 

En el Curso de Capacitación Ocupa
ciona l los jóvenes indígenas pueden 
opta r por las siguientes especialidades : 
Agropecuaria, Artesanía Rural (Mecá
nica y Carp1nteria), Comercio, Gobier
no Local, Educación para el Hogar 
(para mujeres) y Sanidad. 

Fundamentalmente ingresan al Cur
so jóvenes ind1genaa con instrucción pri
maria elemental. Al concluir su capa
citación retornan como Promotores pa
ra ac~uar cm sus comunidades. En los 
dos ciclos del año 1964 se capacitaron 82 
jóvenes de 10 grupos idiomáticos. Al 
pri:ner ciclo de 1965 asistieron 55 alum
nos. 

L A LABOR D~ L U.. V EN LA SELVA 
PERUANA 

E L Instituto Lingüístico de Vera
C no, que se especializa en el es

tudio de los idiomas selváticos, tiene 
su base principal cerca de Pucallpa, 
junto al lago apacible de Yarinaco
cha. 

Al princ1p10 con materiales rusticas 
v ahora con material noble, los miem
bros inves6gadores han instalado allí 
las ofic!nas, las salas de c'lase, la torre 
de control de los aviones, la Provee~ 
duría, el Departamento de Publicacio
nes del IL V y las casas particulares. 

De Yarinacocba los aviones llevan a 
los investigadores en busca de las tri
bus que viven escondidas en la selva. 
Tal como lo relata un artístico álbum 
fotográfico del ILV, si después de ~1-
gunos días de viajes por río Y a p1e, 
encuentran a la tribu, empieza su gran
de labor de ganarse la confianza Y la 
;~i~t ;d~ Cue~tan para ello, su inten
ción de estudiar el idioma y de ense
ñar a la tribu. 

Al recibir una invitación para vivir 
entre la tribu, regresan a la base para 
preparar el viaje. Luego durante un 
período de seis meses, practican una 
serie de estudios intensivos con el ob
jeto de lograr u·n análisis adecuado Y 
una recopilación comprensiva de su vo
cabulario. 

Mientras vuelan, y regularmente, du
r ante su estada en la tribu, se comuni
can con su base por radio. Los avio
nes pueden llegar hasta el más apar
ta do río. Allí acuatizan para que los 
lin güistas sigan su viaje a la tribu. 

A veces lo hacen por canoa o balsa, 
o a pie, listos par~ soportar cualquie
ra privación, duermen y cocinan al ai
re libre, hasta llegar al pueblo de su 
destino. 

Allí viven en una casa de construc
cij n nativa, sin lujos, dedicados al es
tudio y al servicio de la tribu. Sus ni
ños juegan junto con los de los nati
\'os. El lingüista observa las costum
t- r es y las ocupa.ciones de los lugare
ños. 

Tcrm!nado el análisis fonémico y de
t"r"n inado el alfabeto, los lingüistas so
n' eten sus trabajos a la denominada 
prueba de practicabilidad. Por medio 
ce pequeñas clases de lectura, ave
r iguan si son aceptables los signos y 
fáciles de aprender. 

Tratan de introducir normas para 
prevenir las enlermedades, mejorar la 
higien e y enseñar recreos más sanos 
q1 1e beber "masato" por ejemplo. A
demás se les da a conocer algo de 
Ge"erafia e Historia de su patria. 

Al cabo de seis meses de labor, los 
in\'€ tigadores regresan a la base de 
Yar inacocha, donde se dedican a orga
n izar sus materiales. Tarea importante 
e. luego la elaboración de las cartillas 
bilingües ( español-indígena) destinadas 
a facilitar el aprendizaje del idioma 
oficial. 
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LA SELVA 

8 Ha llegado a la conciencia de los selvícolas la importancia de la educación_para el logro del_Dro
greso. 

Mediante la grabación de discos y 
cintas magnetofónicas en cada idioma, 
se perpetúa la voz viva de los hombres 
de la tribu. El lingüista elabora tam
bién libros de lectura para los que han 
aprendido a leer. Entre ellos figuran 
relatos de la Historia Peruana, leyen
das de la tribu y para inspiración es
piritual, el Nuevo Testamento. 

COMO NACE LA EDUCACION 
BILINGUE EN EL PERU 

El 28 de junio de 1945 se celebró 
el convenio entre el Ministerio de Edu
cación Pública y el Summer lnstitute 
of Linguistics Inc. de la Universidad 
de Oklahoma, de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

El convenio abarcaba el siguiente 
programa de investigación entre los 
grupos indígenas de 1a Repúb"lica: 

a.-Hacer un estudio profundo de ca
da lengua, incluyendo un análisis ade
cuado de su sistema fonético y morfo
lógico. 

b.-Hacer una recopilación compren
siva de su folklore . 

c.-Llevar a cabo estudios compara
pvos de las lenguas aborígenes entre 
sf y en relación con los demás idiomas 
del mundo. 

d.-Archlvar grabaciones de cada 
lengua para la posteridad. 

e.-Recopilar datos antr opológicos. 

f.- Hacer una colección de fotografías 
de interés antropológico. 

g.-Estudiar sus leyendas y cancio
nes. 

h.-Prestar servicios como intérpre
tes a representantes gubernamentales. 

i,--Preparar cartillas para alfabeti
zar al :Ondígena en su lengua materna. 

j.-Elaborar cartillas bilingües (es
pañol-idioma aborigen). 

k.-Traducir obras a las lenguas 
aborígenes para el perfeccionamiento 
económico, intelectual, moral y pa
triótico de los selvícolas. 

• Entrada al embarcadero de la base de operaciones del Instituto 
Lingüístico, en Yarizlac:ocha. 

Reunión de 
Facultades 

Decanos cle las 
de ~clwcación · 

Supresión de exámenes orales en prue
ba de ad.misión uno de los acuerdos 

más l.mpc,rtantes 

En la Reunión de Decanos (le las Fa 
cultades de Educación de la Uni
versidad Peruana que se realizó con 
todo éxito entre el 7 y el 12 de febre
ro en la Ciudad Universitaria, y en la 
cu'al participaron los Doctores Emilio 
Barrantes, por la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos; Wilbert Sa
las R., por la Universi,dad Nacional d~l 
Cuzco; Rogerio Gonzalez, ~or la Um
vez,sidad Naéional de Areqwpa; Anibal 
Espino R., por la Universidad Nacional 
de Trujillo; Antonio San Cristóbal, por 
la Universidad Católica; Aquiles Nicho 
R., por la Escuela Normal Superior 
"Enrique Guzmán y Valle"; César An
geles Caballero, por la Universidad N~
cional de lea; Zoilo León, por la Um
versidad Técnica de Cajamarca; Jorge 
Wester B., por Ja Universidad Nacio
nal de Lambayeque y Edmundo Gui
llén, por la Universidad Nac1onal de 
Huánuco; se tomaron los siguientes a
cuerdos, referentes a los diversos pun
tos que conformaron su temario: 

A) INGRESO EN LA UNIVERSIDJ\.D 

l. La supresión de los exámenes o
rales en las pruebas de admisión. 

2. Que se constituya un organismo 
técnico permanente que se dedique a 
elaborar, experimentar y aplicar las 
pruebas de selección y analizar los re
sultados. 

3. Que ~e apliquen pruebas de cono
cimiento y de aptitud académica con 
tendencia a una ponderación mayor de 
las pruebas de aptitud académica has
·ta sustituir a las de conocimiento. 

4. Que se adopten todas las precau
ciones necesarias que garanticen la im
parcialidad y objetividad de los exá
menes. 

5. Que es. conveniente que en vez de 
aprobado y desaprobado se tenga en 
cuenta el puntaJe alcanzado por los 
postulantes, en relación con las cuotas 
de ingreso. 

6. Que es recomendable usar la ex
presión "Concurso de Admisión" en lu
gar de "Examen de Admisión". 

B) ESTUD[OS PREPARATORJQS 

7. Es recomendable que todos los a
lumnos que mgresen en la Universi
dad sigan la misma clase de estudios 
y rec1oan la misma formación durante 
dos años, para ingresar en las Facul
tades profesionales. 

8. Los alumnos que van a seguir es
tudios de nivel mtermed10 no están o
bligados a seguir estudios en la Facul
tad de Estudios Genera les. 

9. La Facultad de Educación debe 
modificar su organización y su funcio
namiento en consonancia con la nueva 
i-·acultad de l!:stud1os Generales par a 
continuar la reí orma indicada en esta 
última. 

C) SECCION PROFESIONAL 

10 . Las Facultades de Educación de
ben preparar profesores de Educación 
Primaria ry profesores de Educación Se
cundaria Comercial con el mismo nivel 
pedagógico y con la misma jerarquía 
que 10s profesores de Secundaria Co
mún que actualmente forman. 

11. En los lugares donde existan Ins• 
titutos de Educación Física conviene 
que se incorporen a 1~ Facultad de E
ducación correspondiente y que en ella 
figure esta especialidad. 

12 . En los 1ugares donde existan 
Conservatorios de Música y Escuelas 
de Bellas Artes, deben crearse esas es
pecialidades en las Facultades de E
ducación respectivas, para que los a
lumnos reciban la preparación peda
gógica necesaria. 

13 . Se recomienda el desarrollo de 
Cursos de Post-Graduados para profe
sores orientadores y para psicopedago
gos, seleccionándolos· de acuerdo C0'1 
su ca~acidad y los estudios realizados 
en la Facultad de Educación. 

14 . Se recomienda que haya en ca·cra 
Facultad de Educación un grupo de 
trabajo dedicado, permanente o pei,ió
dicamente, al estudio del currículum, 
cuyos resultados se enviarán a la Se
cretaría Central del Consejo Inter-Fa
cultades de Educación. 

15. Debe haber Cursos Básicos O
bligatorios y Comunes para todas las 
especialidades. 

16 . Deben ser considerados como 
Cursos Básicos Obligator-ios y Comu
nes, los siguientes: 

1. Pedagogía General. 
2. Metodología General o Didáctica 

General. 
3. Psicología Infantil y del Ádol~ 

cente. 
4. Historia de la Pedagogía y ae fa 

Educación. 
5. Filosofía de la Educación. 
6. Psicología del A.prendizaje. 
7. Legislación y Organización Esc9-

lar del Perú. 
8. Estadí_sti~a y Evaluación del ~

prend1zaJe o del Rendimiento Es
colar. 

9. Técnicas de Investigación. 

17 . Debe procurarse que el alumno 
de la Facultad de Educación conozca 
con suficiente amplitud 1a asignatura 
que va a enseñar. 

18: Algunos de los conocimientos e
senciales de los Cursos Básicos se de
ben aplicar a la realidad en los traba
jos prácticos de los alumnos. 

19. Es necesario el establecimiento 
de I?epartame~tos Int~r-Facultades que 
realicen estudios de mayor profundi
dad Y que presten servicios de mayor 
fluidez a las diversas Facultade,s. 

D) SECCION DOCTORAL ., 
J 

20. La Sección Doctoral debe cons
tar de d.os años y los cursos que -se 
desarrollen deben ser de seminario. -: 

21. El número de cursos de Ja Sec
ción Doctoral, correspondiente a cada 
año de estudios será de dos y tendr6h 
carácter electivo. 

22. Se recomienda que en la Sección 
Doctoral se consideren los sigutent~ 
Cursos : 

l. Problemas de la Educación Nacio
cional. 

2. Sistemas Educativos Contemporá
neas. 

3. C_?rrientes Pedagógicas Contempo
raneas. 

4. Psicotecnia y Orientación Vocacio
nal. 

5. Higiene Mental Aplicada a la E-
ducación. • 

6. His~oria , de la Educación Peruan~. 
7. Soc1olog1a Aplicada a la Educaciói). 

' 
E) TITULOS Y GRADOS ACADE
MICOS 

23: . Se recomienda que para la ob
tencJOn del grndo de Bachiller en Edu
cación se sustente, preferentemente u-
na tesis. ' 

24 . En cada Facultad de Educación 
debe establecerse un proceso de gra
duación para obtener el título profe
sional. 

25. Para la obtención del grado de 
Doctor e~. Educación debe exigirse la 
s~~tentac1on de una tesis de in:vesti,ga
c1on. 

Gacet.anmarquitta · : 
BOLETlt~ INFORMATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS 

Es uno publicación editado por lo Uni
versidad, boio lo dirección técnico de lo . 
Escuelo de Periodismo. 

OFICINA DE REDACCIOM: Deportomeri..: 
to de Periodismo de lo Facultad de Letras 

1 
y Ciencias Humanos {Ciudad Universita
rio). Teléfono 35550 - Anexo 16. 

ADMIMISTRACIOM: Departamento de 
Publicaciones, local central de lo Univer
sidad (Porque Universitario). Teléfollo: 
83727. 
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DERECHO 
VIAJE DEL DECANO 

El Dr. Guillermo García Montúfar, 
Decano de la Facultad, viajó a Panamá 
el 18 de febrero para luego pasar a Car
tagena (Colombia), lugares donde ha 
sido invitado a dictar algunas conferen-

. cias en las Facultades de Derecho de 
las respectivas Universidades y en el 
Colegio de Abogados de Cartagena. 

DECANO INTERINO 

Con motivo del viaje del Decano, Dr. 
Guillermo García Montúfar a Panamá 

•Y Colombia (Cartagena) , desempeñó el 
Decanato interinamente el Dr. Jorge E. 
Castañeda, Catedrático más antiguo. 

CONFERENCIA DEL Dr. JODAN 
ANTON DOERIG 

;El 25 de febrero el Dr. Johan Anton 
Doerig, dictó una conferencia sobre el 
tema "La Constitución democrática sui
za y su proyección universal" .. El acto 
se realizó en el local del Instituto de 
Ciencias Políticas y Sociales con asis
tencia del Director, Dr Luciano Castillo, 
Profesores, alumnos y numeroso públi
co. El conferenciante es Director del 
Instituto Latinoamericano para las 
Ciencias Económicas y Sociales, funda
do en 1961 en la Universidad de Saint 
Gallen, Basilea, Suíza. 

CONTRATOS EN EL DERECHO CIVIL 

El Departamento de Publicaciones 
de Ja Facultad de Derecho ha puesto 
f!ll circulación una nueva obra del Dr. 
José León Barandiarán (1). Con la pre
sente obra el Dr. León Barandiarán, ex
E>ecano de la Facultad de Derecho y ex
Rector de esta Universidad, acrecienta 
-sus trabajos juridicos dedicados al co
mentario de nuestro Código Civil. 

Cada uno de los contratos estudiados, 
con gran minuciosidad y con claridad 
que ya hemos gozado en sus anteriores 
Comentarios y Manuales, lleva al final 
·et articulado del Código Civil, una bi
bliografía especializada y otra general 
y referencias al Derecho Romano y le
gislación extranjera vigente. 

Como un ejemplo de la sistemática 
que sigue el Autor, damos el de la Do
nación: l. Caracteres; 2. promesa de 
donación; 3. capacidad de las partes,; 
4. objeto de la dcmación; 5. donación 
inoficiosa; 6. donación mortis causa; 
7. forma y perfeccionamiento de la do
nación; 8. clases de donación; 9. efec
tos de la donación; 10. donaciones pe
tiódicas; 11. donaciones conjuntas; 12. 
obligación por evicción del donante; 
13. la reversión; 14. revocación por 
causa de ingratitud; 15. invalidación de 
la donación por la causal del art. 1486; 
16. efectos de la revocación y de la anu
lación de la donación, etc. 

(1) Contratos en el Derecho Civil Pe
ruano. Tomo I. 

Compraventa. Cesión de créditos. Per
muta. Donación. Locación y conducción. 
Contrato de servicio. Contrato de obra, 
por José León Barandlarán. Imp. El Fe• 
rrocarril. Lima, 1966. 570 páginas. 

Precio: S/. 200.00 (precio especial pa
ra alumnos S/. 150.00) 

POLITICA DEL DESARROLLO 
EOONOMIOO 

En el Instituto Latinoamericano de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Fa• 
cultad de Derecho de la Universidad 
de San Marcos dictó una conferencia 
el catedrático argentino Dr. Jorge Al
berto Difrieri, profesor de las Univer
sidades de Buenos Aires y La Plata, 
sobre la "Política del Desarrollo Eco
nómico". 

El Dr. Difrieri manifestó que el tér
mino desarrollo económico es un capi
tulo del desarrollo cultural en su ex
presión genérica; por lo que ahora se 
entiende que el desarrollo económico 
es el aumento creciente del producto 
nacional de un país, real y per-cápita. 

Por eso -dijo- el fundamento del 
desarrollo económico de los países sub
desarrollados está en el sector agríco
la, la mano de obra, las materias pri
mas y las subsistencias. El crecinuen
to económico no es un proceso natural, 
es un proceso dinámico. 

Entonces, el desarrollo en sí tiene co
mo base los cambios y éstos surgen, 
precisamente, a medida que van au
mentando las mismas necesiaades de 
la vida. 

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

Remontándose a la historia de la e
conomía, manifestó el Dr. Difrieri que, 
como dice Kant, "los cambios políticos 
son la coni:;ecuencia de los demás cam-
bios". Ahora en pleno siglo XX como 
dice Pigúa "cuando aumenta el ingre
so nacional de un país aumentan los 
demás niveles del bienestar general". 

El desarrollo de un país -agregó-
se conseguirá solamente industriali
zando el sector agrícola. Las necesida
des de cambio en la agricultura se pue
den suplir culturizando a la masa cam
pesina. 

Finalmente el Dr. Luciano Castillo, 
presidente del Instituto, agradeció la 
presencia del profesor argentino y lo 
invitó a colaborar con esta nueva insti
tución. El Dr. Difrieri ha manifestado 
que dentro de pocos meses nuevamen
te estará de retorno para dictar un 
cursillo en la ONRAP y tendrá la o
portunidad de dialogar con los miem
bros del Instituto de Ciencias Políticas 
y Sociales de San Marcos. 

LETRAS y CIENCIAS 
HUMANAS 

CONGRESO INTERAMERICANO DE 
LINGIDSTICA 

El Congreso Interamericano de Lin· 
güístfoa y un S"eminario de- Llhgtii~t~ 
ca se llevaron a cabo en la ciudad de 
Montevideo (Uruguay) con asistencia de 
destacados profesores y alumnos de es
ta rama del saber. El Congreso y el Se
minario fueron organizados por la A
sociación de Lingüistica y Filología de 
la América Latina y el Programa In
teramericano de Lingüística y Ense
ñanza dé Idioma. Los auspició la Fa
cultad de Humanidades y Ciendas de 
la Universidad de la República, de U
ruguay. 

Este trascendental evento que em
pezó el 28 de diciembre (1965) y que 
terminó el 28 de febrero (1966) es par
te de la conmemoración continental del 
centenario de la muerte del lingiüsta 
venezolano Andrés Bello. 

De la Universidad de San Marcos y 
de otras universidades del Perú asis
tieron profesores y alumnos. Entre e
llos, fue el Dr. Luis Jaime Cisneros en 
calidad de profesor, a dictar las asig
naturas de "Estilística" y "Dialecto
logía Hispánica". 

Los profesores de San Marcos que 
han asistido a dicho Congreso son los 
'doctores Teodoro Meneses, Miguel An
gel Ugarte, Luis Hernán Ramírez, Al
berto Escobar, Gary Parker y otros. 
Los alumnos becados del Departamen
to de Filología son: Clemente Aparca
na, Thresa Morales, Antonieta Inga, 
Cecilia Hare y Augusto Escribens. 

SEMANA DE SIDZA 

La Facultad de Letras y Ciencias Hu
manas de nuestra Universidad colabo
rando con los festejos de la Semana de 
Suiza, organizada por el Consejo Eco
nómico Consultivo Suiza-Perú, auspi
ció una conferencia el jueves 24 de fe
brero en la sala de profesores. El con
ferenciante fue el Dr. Johan Anton 
Doerig, Director del Instituto Latinoa
mericano de la Universidad de Saint 
Gallen, para las Ciencias Económicas 
y Sociales, quien habló sobre "El con
cepto democrático de la Literatura Clá
sica Española" ante un nutrido públi· 
co de profesores y estudiantes. 

ADQUIEREN TEXTOS 

170 textos de la especialidad de filo
sofía, la mayor parte en inglés, han si
do adquiridos por el Departamento de 
Filosofía con la partida asignada por la 
Facultad para este fin. 

De estos textos, los principales son 
referentes a las asignaturas de Lógica, 
Etica y Teoría del Conocimiento. Mu
chos de loi:; referidos volúmenes no se 
encuentran en las bibliotecas. 

Los títulos y los sellos editoriales fue
ron sugeridos por los profesores y los 
alumnos del Departamento. Dichos vo
lúmenes constituyen la primera ad
quisición que se hace para la biblio
teca especializada de filosofía, en for
mación. 

l\'IEDICINA 
INICIAN CURSOS DE 
POSTGRADUADOS 

En 19 de marzo se dio comienzo al 
nuevo ciclo para profesionales en cien

cuenta cursos durante el presente mes, 
para setecientos médicos de Lima y 
provincias que se han inscrito. 

RETORNAN A LABORES 

El personal administrativo retornó a 
sus labores después de disfrutar vaca
ciones. Este descanso colectivo coinci
de con el inicio de matrículas para el 
presente año académico . 

NUEVOS METODOS PARA COMBA
TIR ENFERMEDAD ENSERABA LA 

FACULTAD 

La TBC mata en el Perú a un pro
medio de 60 personas de cada 100 mil 
y otras 350 de cada 100 mil adquieren 
el mal, revelaron las estadísticas prac
ticadas hasta 1963. Comprendiendo la 
magnitud del problema, la Facultad de 
Medicina de la Universidad de San 
Marcos, pol' intermedio de su Escuela 
de Graduados, impulsará la adopción 
de nuevos métodos para prevenir y 
curar el flagelo. 

Según las investigaciones de ese cen
tro de estudios, JQs factores que con
tribuyen a la agudización del proble
ma, residen en el estado socio-económi

.:-.r, .l? in~mi.-.r.11idacl Jt _hacinamiento de 
viviendas y al hecho de no disponer del 
número suficiente de medios y espe
cialistas capaces de cubrir una campa
ña a nivel nacional. 

Por estas razones, la Escuela de Gra
duados sanmarquina ha organizado el 
Cursillo "La Tuberculosis en la Clini
ca Pública", el cual será dictado entre 
el 24 y el 31 de marzo, con interven
ción de los Dres. Luis Cano Gironda, 
experto en Neumologla y Justo López 
Bonilla, Asesor de Tuberculosis de la 
Oficina Sanitaria Panamericana y Ex
Catedrático de Tisiología de la Facul
tad de Medicina de Rosario, Argentina. 
También participará un equipo de es
pecialistas que tendrá a su cargo la di
vulgación de las nuevas técnicas para 
combatir el mal. 

Con esos elementos en juego, la Fa
cultad de Medicina con la cooperación 
del Ministerio de Salud Pública, mos
trará al médico general los adelantos 
logrados en los últimos años, en la pre
vención y cura de la enfermedad, por 
medios sencillos y eficaces. 

e Incidencia de TBC en el Perú. 

La información demográfica de esta 
enfermedad en la mayor parte de los 
países de América Latina, entre ellos 
el Perú, no cubre el total de sus po
blaciones nacionales. 

En nuestro país, sólo hay informa
ción aceptable de un 50 por ciento de 
la población, correspondiendo la mayor 
parte a Lima, capitales de Departa
mentos y a pocas provincias. 

Las defunciones y casos de Tubercu
losis notificados en 1963 en el Perú, 
cubren una población informante de 
5'500.000 habitantes o sea aproximada
mente el 50 por ciento de la población. 

Q Defunciones por Tuberculosis. 

La mortalidad por este mal en el 
país, en estos últimos años, ha descen
dido espectacularmente de 250 defun
ciones por 100 mil habitantes en 1950, 
a 60 defunciones por 100 mil habitan
tes en 1963. Estos promedios pese a su 
descenso, si se consideran en relación 
con otros paises, constituyen una cifra 
demasiado alta de mortalidad y en 
nuevos casos. 

• Tasas de Defunciones por cada 
100.000 habitantes. 

1950: 300 defunciones. 
1963: 60 defunciones. 
1963: COSTA: 52 defunciones. 
SIERRA: 76 defunciones. 
SEL VA: 75 defunciones. 
LIMA: 40 defunciones. 
La tasa media de mortalidad para el 

Perú es de 60 defunciones por 100,000 
habitantes en 1963. 

• Casos de Tuberculosis . 

Los casos o enfermos nuevos de tu-
berculosis no han disminuido en la pro

_porción de las muertes. Su tendencia 
es bajar lentamente y las tasas o coe
ficientes son todavía altos, justificando 
el considerar a la tuberculosis como 
un problema de Salud Pública y exten
der e intensificar las medidas de con
trol en el pais. 

• Tasas de casos de Tuberculosis por 
cacla 100,000 habitantes. 

1961: 600 casos. 
1963: 360 casos. 
1963: COSTA: 350 casos. 
SIERRA: 452 casos. 
SEL V A: 340 casos. 
LIMA: 300 casos. 

CIENCIAS 
FUNDACION FORD OFRECE 

nmz BECAS 

Un total inicial de diez becas, para 
realizar estudios de Post-Grado de dos 
años cada uno en universidades extran
jeras, está ofreciendo la Fundación 
Ford a docentes y egresados de las Fa-
cultades de Ciencias y de Química de 
la Universidad de San Marcos, dentro 
del Programa de Desarrollo del Depar
tamento de Ciencias Básicas. 

En virtud de importantes donaciones 
efectuadas por esa Institución Norte-
americana a la Universidad, el Depar
tamento de Ciencias Básicas, que diri
ge el Ing. Javier Rivas Ramos, pone en 
marcha su nuevo Plan de Desarrollo 
de Becas cuyo objetivo es dar oportu
nidad a los Profesores y Egresados pa
ra que sigan estudios de Post-Grado, 
con la opción de obtener el grado de 
Master u otro grado equivalente y con 
la tendencia de promover la calidad 
de los docentes en actual ejercicio a 
fin de que a su retorno completen el 
cuadro de profesores de las Facultades 
de Ciencias y de Química. 

De las diez becas disponibles corres
ponden 5 para la Facultad de Ciencias 
en las especialidades de Física, Mate
máticas, Biología y para la Facultad de 
Química las restantes para los gradua
dos en Físico-Química, Química-Orgá
nica, Química-Inorgánica, Análisis Ins
trumental y Química Biológica. 

JAPON OFRE0E BECA 

Una beca sobre Sismología e Inge
niería Sismológica está ofreciendo el 
Gobierno de Japón a graduados de la 
Universidad de San Marcos. 

Los postulantes deberán acreditar tí
tulos universitarios en Matemáticas, Fí
sica y tener amplio conocimiento del 
inglés. 

El Curso de perfeccionamiento se ini
ciará en setiembre y tendrá duración 
de un año. Las solicitudes deberán pre
sentarse al Instituto Nacional de Plani
ficación, en el Departamento de Coor
dinación de la Asistencia y Capacita
ción Técnica (Avda. Uruguay N9 155-
Lima). 

El interesado debe estar actualmente 
prestando sus servicios como funciona
rio o empleado, en una institución es
tatal, paraestatal o privada. 

FARMACIA 
PREPARAN HARINA DE ANCHOVE

TA PURIFICADA 

Harina de anchoveta purificada pa
ra consumo humano se preparó en la 
investigación realizada por Maria Cris
tina Oshiro bajo la dirección del doc
t~r Arnold Salomon, experto del go
bierno de Holanda, que tiene a su car
go en la Facultad de Farmacia y Bio
química una serie de investigaciones, 
entre las que tenemos la '.llecnología 
de los Alimentos. 

Esta preparación nacional de harina 
de anchoveta para consumo humano es 
de color, olor y sabor satisfactorios. No 
se necesita utilizar solventes orgáni
cos para extraer la grasa. El control 
bacteriológico acusa ausencia de gér
menes patógenos. 

Para el consumo alimenticio, se ha 
observado que se puede mezcla!' con 
cualquier tipo de alimentos para au
m~ntar su tenor proteico. Su porcen
taJe de protelnas en relación a otros a·
limentos zoógenos tiene 70% de pro
teína, respecto de la carne 24 %, la le
che 23 %, huevos 13%. 

En cuanto al costo y la venta pode
mos decir que es más barata en rela
ción a otros alimentos. 

CONSEJO DffiECTIVO DEL COLEGIO 
DE QUIMICOS FARMACEUTICOS 

El Colegio Químico Farmacéutico 
del Pe~ú, !"la s.i?o cre~do por Ley 15266, 
co~o !ns!1t_uc1on autonoma con perso
nena Jur1d1ca, para la agremiación de 
los profesionales quimicos farmacéuti
cos _con objetivos de superación, de se
gundad y de defensa del honor e inte
rés p~ofesio?al, Está formado por un 
Colegio Nacional con sede en Lima y 
por Colegios Regionales en el Norte 
en el Oriente, en el Centro en el Cen~ 
tr:o Andino, en el Sur y en' el Sur An
dmo del país. 

Rec~ente~en~ han sido elegidos los 
ConseJos Directivos de estos organis
mos: El Consejo Di_rectivo del Colegio 
Nacional, que funciona como organis
mo supr(:mo, ha quedado constituido en 
la forma siguiente: 

D~cano: Dr. Marco Antonio Garrido M.; 
V1ce-De~ano: Dr. Luis C. Percovich R. 
Secretario del Interior: Dr. Carlos Sa-

cias médicas. Como se informara en el 
número anterior de "Gaceta Sanmar
quina", la Escuela de Graduados or
ganiza este ciclo. Alrededor de cuatro
cientos profesores desarrollarán cin• ~ 

la especialidad de Matemáticas, que ha egresado 
tad de Ciencias, 



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

linas D.; Secretario del Exterior: Dr. 
Gerardo Puccio del C.; Tesorero: Dra. 
Blanca T. de Mallea; Vocales: Dr. Juan 
de Dios Guevara; E>r. Gonzalo Gurmen
di Robles; Dr. Huberto Zapata R, y la 
Dra. Renée B. de Valderrama. 

bre "Técnica de la obturación de los 
conductos radiculares mediante conos 
de plata seccionados", que fuera pre
sentado en el Primer Congreso de la 
Federación Internacional de Endodon
cia realizado én la ciudad de México, 
en junio de 1964. 

donde condujo experime.ntos en enfer
medades de la reproducción de gana
do lechero y donde recibió su título de 
"Master" en Ciencias en 1941. Tam
bién realizó trabajos de investigación 
en la fisiología del tracto digestivo de 
los rumiantes. 

ción y extensión se refiere en favor de 
los ganaderos del país. 

CONFERENCIA DEL Dr. IAN 
NEWSAN 

El 24 de febrero, se llevó a cabo la 
VI Sesión del Seminario de Patología 
Clinica, con la Conferencia "Investiga
ciones de las Causas Infecciosas de la 
Infertilidad del Ganado Bovino", dicta
da por el Dr. Ian Newsan, investigador 
visitante, que el !VITA ha traído de 
Australia. 

Delegado del Centro: Dr. Toribio He
rreva A.; Delegado del Norte: Dra. 
Martba Ortega G.; Delegado del Sur: 
Dr. Sixto A. Chávez T.; Delegado del 
Centro And: Dr. Félix .B. Lucho; De
legado del Sur And: Dr. Carlos A. 
Payva €::. 

Distinguidos Profesores de la Facul
tad de Farmacia y Bioquímica de la U
niversidad de San Marcos y de am
plia trayectoria profesional han sido e
legidos para integrar el Consejo Direc
tivo Nacional. Ellos son los Drs.: Marco 
A. Garrido, Catedrático Principal de 
Bioquímica General; Juan de Dios 
Guevara R., Catedrático Principal de 
Química Orgánica, 11; Gonzalo Gur
mendi Robles, Catedrático Principal 
de Química Analítica; Hubevto Za
pata R., Catedrático Principal de Far
macología; Sixto A. Chávez, Cate
drático Principal de Industrias Quími
co Farmacéuticas; Carlos A. Pay
va C., Catedrático Principal de Bio
química Especial; Renée B. de Val
derrama, Catedrática Auxiliar de Mi
crobiología; Dr. Gerardo Puccio del 
Carpio, Catedrático Auxiliar de Quí
mica Inorgánica; Dra. Martha Ortega, 
Catedrática Auxiliar de Microbiología 
e Inmunoquímica y el Dr. Carlos Sali
nas Delgado, Profesor de Materia Mé
dica. -

EDUCACION 
EXPOSICION DE MATERIAL 

DIDACTICO 

Una exposición de material didáctico 
para niños excepcionales se ha reali
zado del 10 al 15 de marzo en el Depar
tamento de Actividades ,Culturales de 
la Facultad, en la Ciudad Universitaria. 

Dicha muestra comprende material 
consistente en láminas, animales y jue
gos de madera, cartón, cartulina y so
ga en gran variedad de formas y colo
res; dominós para letras, sílabas, colo
res, números, juegos de lotería, cine y 
filbwnes de papirolas oi,igami, entre 
otros. '!lodos estos objetos sirven para 
dar noción a los niños excepcionales de 
la forma, tamaño y color de las cosas, 
a la vez q.ue lograr su reconocimiento 
Y diferenciación. Con su empleo se per
sigue también, iniciarlos en el cálculo 
la lectura y la escritura. ' 

Este novedoso material ha sido con
feccionado íntegramente por los profe
sores-alumnos del segundo año del curso 
de Educación para niños excepcionales 
que forma parte de los cursos de verano 
que se vienen dictando desde el mes de 
febrero. 

CURSILLOS 

A partir de la primera semana del 
próximo mes de mayo se iniciará en la 
Facultad el dictado de los cursillos so
bre Apreciación de la pintura, Cine y 
Cultura musical. 

Los mencionados cursos son organi
zados por el Departamento de Activi
dades Culturales y estarán a cargo de 
profesores especializados en cada una 
de las materias. 

PROMOOION 1965 

El 26 de enero se reunieron los inte
gr~ntes de la Promoción 1965, con el 
obJeto de elegir la Junta Directiva y 
escoger el nombre que llevará la mis
ma. 

Previa votación, la Junta Directiva 
quedó conformada de la siguiente ma
nera: Presidente, Iván Rodríguez; Te
sorero, Herminio Obregón; Secretario 
de Actas, Nicanor Rojas; Secretario d~ 
Organización, Juan Loyola; Secretaria 
del_ Exterior, Aurora Marrou y Secre
tario de Prensa y Cultura Martín 
Quintana. ' 

Luego, por unanimidad, se acordó 
poner el nombre del Dr. Manuel Bel
troy a la Promoción, como homenaje 
a tan insigne maestro. 

ODONTOLOGIA 
FALLECIMIENTO DEL DOCTOR COZ 

El 2 de febrero, después de larga y 
p_enosa enfermedad, dejó de existir en 
esta capital, el Dr. Juan F. Coz Pinzás 
quien fuera en los años 46 al 58 cate~ 
drático principal de Anatomía y Exo
doncia, y ex-Decano de la Facultad. 

El Dr. Coz, cuyo deceso ha sido muy 
sentid?, gozó de gran prestigio como 
profesional y maestro. Durante su vi
da supo ganarse el aprecio y respeto de 
sus compañeros, alumnos y amigos. 

TRABAJO DEL DOCTOR OCAMPO 
EGUREN 

Está en circulación el trabajo impre
so del Dr. Angel Ocampo Eguren so-

REVISTA DE DERECHO 
El trabajo del Dr. Ocampo Eguren 

abarca una nueva fuente bibliográfica 
en este capítulo de la Odontología, que 
tanto auge ha tomado en los últimos 
tiempos y por cuyo motivo ha sido muy 
felicitado. 

En 1946, fue incorporado al depar
tament o de Fisiología del "New York 
State College of Veterinary Medicine" 
donde permanec(ó l;:\asta 196\, como 
Profesor Titular de Fisiología y en el 
mismo año se hizo cargo de la direc
ción del "Physiopatological Investiga
tion, National Animal Desease Labora
tory of Ames, Iowa". 

El Departamento de Publicaciones 
de la Facultad de Derecho ha puesto en 
circulación el volumen XXlX N9 l 
de la REVISTA DE DERECHO Y 
CIENCIAS POLITICAS, con el siguien
te material: EDIFICIO PARA LA FACULTAD 

En enero del presente año, ha sido 
promulgada la ley N9 16049 que con
cede doce millones de soles, para la 
constTucción del local para la Facultad 
de Odontología y su equipamiento res
pectivo, en la ciudad universitaria. 

La promulgación de la ley en refe
rencia convierte en realidad el viejo 
anhelo de los odontólogos peruanos de 
ver al Alma Mater de la Odontología, 
convertida en el verdadero exponente 
de la calidad e importancia de esta 
ciencia, que día a día ocupa _I!restancia 
en el rol de las ciencias medicas. 

VETERINARIA 

~~ ,,~ 
(::_:'.·:., . 

El Ministro en un laboratorio. 

DISTINGUIDO BIOLOGO 

El Dr. Dougherty se encuentra en 
nuestra Facultad, contratado por la 
F AO, por 2 meses para colaborar con 
los proyectos de investigación del La
boratorio de Fisiología en relación a 
la digestión en alpacas y llamas. 

El Dr. Dougherty rec:.ibió su titulo 
de Bachiller en Ciencias Agrícolas, en 
la "lowa State College" en 1927 y el 
título de Dr. en Medicina Veterinaria 
en el "Ohio State University" en 1936. 
Se incorporó como Miembro Docente 
del "Oregon State College" en 1936, en 

CICLO DE CONFERENCIAS 

El Dr. Miodrag Ristic, científico in
vestigador norteamericano, experto en 
Parasitología y Virología inició el día 
9, en el Auditorium de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad 
de San Marcos, el Ciclo de Conferen
cias sobre su especialidad. El tema que 
enfocó el Dr. Ristic fue "Hematozoarios 
Parásitos": 

El Dr. Newsan comenzó su conferen
cia informando de las experiencias que 
realizó en Australia, en relación a los 
abortos en la Brucellosis y Leptospiro
sis Bovinas, y a la infertilidad en Be
biosis Bovina1 además de la remisión 
de Trichomoruasis, virus del grupo Gra
nuloma Psittacosis, en Calüornia, y vi
rus de la Rinotracheitis Bovina, que en 
Australia en el 50% de los bovinos son 
reaccionantes positivos, todos como a
gentes causantes de abortos. 

Todo esta experiencia, la aplicará 
para determinar las causas de la infer
tilidad y de los abortos de los bovinos 
en nuestro país; referente a los agen
tes infecciosos arriba mencionados, y 
para controlar los animales que irán a 
zonas en que se inicie la ganadería de 
tipo de carne ·.- leche, a este respecto 
sus trabajos 11an comenzado con la 
Brucellosis bovina, en la que está apli
cando el método de la aglutinación del 
tubo, con la Leptospirosis bovina el mé

todo de fa Agfüt1hacion-fusis con 12" ce
pas, habiéndole llamado la atención 
que los resultados de las primeras prue
bas predominan las positivas a '.tep
tospira canicola, en lugar de la común, 
Leptospira pomona que se repovta en 
todo el mundo -como de más alta fre
cuencia de abortos bovinos; hizo hinca
pié en que en Leptospirosis un título 
positivo tiene un valor relativo, si no 
se demuestra un siguiente título posi
tivo más alto, lo que sí nos señalaría 
la presencia de la Leptospira en el or
ganismo como activo agente estimulan
te de anticuerpos, de otra manera un 
titulo similar o más bajo, señalaría só
lo la persistencia de los anticuerpos y 
no de Leptospiras. 

El día 10, el Dr. Ristic disertó en la 
Asociación de Ganaderos del Perú, so
bre "Mecanismos de Anemia e Inmu
nidad en la Anaplasmosis, Aspectos pa
ra una Vacunación". 

El Dr. Ristic, es uno de los más no• 
tables investigadores en parásitos de la 
sangre y actualmente profesor del Co
legio de Medicina Veterinaria de la U
niversidad de Illinois. 

MINISTRO DE AGRICULTURA 
VISITO A LA FACULTAD 

El día 22 de febrero el Ministro 
de Agricultura, lng. Rafael Cubas Vi
natea, en compañía del Dr. Emilio Ma
tto, Sub-Director de Sanidad Animal y 
del Dr. Nicanor Parodi, alto funciona
rio de ese Ministerio visitaron la Fa
cultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de S:m Marcos, habiendo 
tenido previamente una reunión con el 
cuerpo de profesores en la Sala de Con
sejo de esa Facultad. 

El Dr. Humberto Ruiz Urbina, Deca
no de la Facultad tuvo a su cargo la 
explicación al Ministro de todo lo 
concerniente a la labor docente e in
ves igación que viene desarrollando esa 
Casa de estudios. En este sentido los 
visitantes recorrieron los Laboratorios 
de Bacteriología y Virus, Parasitología, 
Fisiología, Bioquímica, Patología, Ana
tomía y Patología Aviar, así como las 
Clínicas de Animales Menores y Ma
yores y el Instituto de Agricultura y 
Zootecnia, en todos los cuales los Jefes 
de estas secciones dieron información a 
los visitantes de las diversas activida
des que vie.nen desarrollando. 

El Ministro, estuvo sumamente in
teresado en todo lo referente a la 
labor de fomento ganadero que hace la 
Facultad de Medicina Veterinaria y la 
solución que se está dando a los 
problemas sanitarios y zootécnicos de 
nuestra ganadería nacional. Igualmen
te manifestó su acuerdo con los progra
mas cooperativos que tiene el Minis
terio de su representación con esta Ca
sa de Estudios interesándose en un ma
yor acercamiento en lo que a divulga-

En cuanto · a la vibriosis, próxima
mente tendrá el antígeno, para reali
zar la prueba de la Aglutinación en el 
muco vaginal de las vacas. Para los o
tros agentes requieren un mayor es
tudio y observación en nuestra reali
dad nacional y lo realizará posterior
mente en colaboración con otros pro
fesores de la 1''acultad. 

Al final absolvió preguntas a su con
ferencia y el Coordmador, Dr. Castillo 
agradeció al orador, e invitó para la V 11 
Sesión el jueves 10 de marzo, en que el 
Dr. R. Amstron, investigador invitado 
de Suecia, del !VITA, se ocupará del 
probiema de la Mastitis Bovina. 

OTRAS 
DEPENDENCIAS 
TITULOS DE INGENIEROS EN 

REl:ACIONES HUMANAS OTOR
GARA LA UNIVERSIDAD 

El otorgomiento de Títulos de Ingenieros 
en Relociones Humonos, Productividod y 
Progromoción por lo Escuelo de Relaciones 
Industriales y Productividad de lo Univer
sidad Nocionol Moyor de Son Morcos, 
enunció el Director de ese centro superior 
de estudios, lng. Jorge Lonotto Giorlo, du
rante lo Clausuro del Año Acodémico 
1965. 

Más adelante, señaló que "el explosivo 
crecimiento demogrófico de los países sub
desorrollodos, ho plonteodo un serio pro
blemo educocionol, porque no es admisible 
que sólo se proporcione occeso o lo ense
ñonzo superior, medio y elemental, o uno 
minoría selecto". 

Ante esto, el lng. Lonotto expresó que 
"es indispensable redimir por lo culturo o 
grupos codo vez más numerosos, quienes 
conformen los mesas, que comprenden los 
sectores de semionolfobetos y onolfobetos". 

Asimismo, consideró de sumo urgencia 
el robustecimiento de lo autoridad del Con
sejo lnter-Universitorio, poro que coordine 
los estudios en todos los centros superiores 
de enseñanza y realice investigaciones so
bre los posibilidades ocupacionales, con el 
fin de evitar frustraciones en los jóvenes 
egresados de los diversos universidades no
cionales. 

Teoría General de los Contratos, por 
el Dr. Jorge E. Castañeda; Derecho 
Rural, por el Dr. Luis Alberto Gazzo
lo y El Derecho Económico, por el Dr. 
Ulises Montoya Alberti. 

En la Sección Legislación, inserta 
numerosas leyes de interés general y 
además Decretos y Resoluciones Supre
mas. 

La Crónica de la Facultad registra la 
actividad académica y administrativa 
de ésta durante el primer cuatrimestre 
de 1965, como la Apertura del Año A
cadémico con el discurso de orden so
bre la vida y obra de Francisco Cer
neJ utti, por el Decano de entonces Dr. 
Luis A. Bramont Arias; resultado del 
_primer concurso de Cátedras; Estatuto 
de la Asociación de Graduados, etc. 

Las Secciones Notas Bibliográficas y 
Revista de Revistas contienen trabajos 
sobre principales libros y revistas re
cibidos por la Biblioteca. 

En Noticias y Comentarios se repro
ducen: el interesante trabajo sobre Los 
centros destinados a la formación de 
Jueces, por el Dr. Mario Alzamora 
Valdez y el Informe sobre la IV Con
ferencia de Facultades de Derecho La
tinoamericanas, celebrada en Montevi
deo en 1965, por el Presidente de la 
J?elegación, Dr. Manuel G. Abastos. 

FARMA€IA Y BIOQUIMICA 

Está circulando el último número de 
la Revista de la Facultad de ~'armacia 
Y Bioquímica, publicación correspon
diente al Vol. XXVI, N9 96, II semestre 
del año 1964, pp. 159. 

El director de la revista es el Dr. 
Julio López Guillén, y Jefe de Redac
ción, el Dr. Juan de Dios Guevara. 

Contiene las colaboraciones de Ale
jandro Chinen "Preparación de anhi
drido o-nitroftálico y sus aplicaciones 
en la caracterización de alcoholes y 
aminas". Silvia R. Mansilla C. "Acción 
farmacológica de la Cynara Scolymus 
(Alcachofa) sobre colesterolemia de 
hepatópatas". Además presenta algunos 
resúmenes de trabajos presentados pa
ra optar el grado de Bachiller en Far
macia y Bioquímica, relación de los 
mismos en el II semestre, relación de 
Químicos Farmacéuticos en el II semes
tre, primer seminario panamericano de 
Educación Farmacéutica y por úlmmo 
Crónica de la Facultad. 

RESERA DE IDSPANOAMERICA 

El Ministro de Agricultura, Ing. Rafael Cubas Vinatea, durante la visita 
que hiciera a la Facultad de Medicina Veterinaria de la U. de S. Marcos. 

Ochento y cuatro nuevos profesionales 
en Relaciones Industriales, Relaciones Pú
blicos y Productividad, recibieron en 1965 
sus insignios de monos de los autoridades 
univer~itorios. 

Nos ha llegado desde la ciudad de 
México el elegante folleto, que edita la 
Unión Tipográfica Editorial Hispano
Americana, con el trtulo "Reseñas de 
Hispanoamérica" correspondiente al 
número dos. En sus muy cuidadas pá
ginas nos trae noticias de la actividad 
editorial en nuestro continente, como: 
la labor de la UTEHA a raíz de una 
exposición que realizó últimamente en 
México; la importancia de los libros en 
Uruguay; la reunión de la CEPAL en 
México; la ley brasileña en apoyo de 
la industria editorial y una relación de 
libros recientes. Publican también en 
este folleto, capítulos entresacados de 
los libros que han editado, como: "Fo
tones y electrones", por K. H. Spring; 
"Perspectivas del cambio social", por 
Werner Hofmann; "Guia de Caminan
tes", por John Hick; "Factores Politi
cos en la integración económica", por 
Bela Balassa; "Construya Ud. su casa", 
por A. E. Alcock y Helga M. Richards 
y "Política y economía", por Robbins. 
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~~ l? D~cJ UUIOAO DE DESWOUD 
DE COLECCIONES 

COMUNICADO 0EL CONSIJO 
INTER-UNIVERSl~ARIO 

En mi condición de Presidente del 

Consejo lnter-Universitario, hago públi

ca mi más enérgica protesta, que he pre

sentado en oficio dirigido en la fecha al 

señor Ministro de Gobierno y Policía, por 

los hechos producidos el día de ayer, con 

ocasión del allanamiento del local de la 

Federación de Estudiantes de la Univer

sidad Católica del Perú, y por la forma 

ve jato,-ia en que fueron tratados por la 

Policía de Investigaciones los dirigentes 

estudiantiles de diversas Univ'ersidades 

Peruanas, quienes estaban reunidos en 
dicho local para tratar asuntos concer-

nientes a la representación que ejercen. 

DECISION 
ASAMBtEA 

Lima, 19 de Marzo de 1966. 

MAURICIO SAN MARTIN 
· Presidente 

DE tA 
ONIVERSITARIA 

En la sesión del ]Jl de este mes de 
marzo, la Asamblea de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos tomó 
por mayoría la decisión de que los car
gos de Rector y de Vice-Rector se den 
por terminados el 12 de mayo del pre
sente año. 

Seminario Internacional 
Ciencias Básicas 

de 

Con asistencia de autoridades acadé
micas de las universidades de San 
Marcos, Buenos Aires, Montevideo, 
Chile y Concepción, se llevó a cabo del 
8 al 12 de marzo el Seminario Interna
cional de Ciencias Básicas, organizado 
por el Rectorado de San Marcos. La ac
tuación tuvo lugar en el Salón del Con
sejo Universitario de esta Casa de Es
tudios. 

Asistieron al evento, además de los 
catedráticos peruanos, acreditados, los 
Drs. Héctor Maldonado, Profesor de 
Fisiología Animal y Jefe del Departa
mento de Ciencias Biológicas de la Fa
cultad de Ciencias Exactas y Natura
les de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires; Leopoldo Becka, Profesor 
de Cristalografía y Espectroscopia Mo
leC'Ular, también de la Universidad de 
Buenos Aires; Washington Buño, Pro
fesor de Histología, Embriología y De
cano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Montevideo, Uruguay; 
Jorge Mardones, Director del Instituto 

de Farmacología de la Universidad de 
Chile y Profesor del ramo en las Fa
cultades de Medicina y de Química y 
Farmacia, y el Profesor Bunel, Cate
drático de Química Teórica, también 
de la Universidad de Chile. 

La finalidad de la reunión fue dina
mizar la enseñanza de las Ciencias Bá
sicas en las universidades del Cono 
Sur de América Latina, procurando, 
elevar el intercambio de estudiantes y 
profesores a los niveles de investiga
ción científica. Los Drs. Rafael Dávila 
Cuevas y José Flavio García Llague, 
Catedráticos Principales de la Facul
tad de Ciencias de San Marcos, repre
sentaron a este centro académico en la 
cita. 

Otro de los objetivos de la reunión, 
fue examinar la organización Y facili
dades de investigación para post-gra
duados, tendiéndose a procurar, que 
lo~ egresados de una universidad pue
dan continuar sus estudios en otra, 
dentro de las mayores facilidades. 

"GACETA S A N M A R Q U I N A" 

TEATRO 

OBRAS DE BERJOLD BREEHJ ESlrRENO 
EL TEATRO UNIVERSlrtrlRIO 

En su local de Lampa 833, el Teatro 
Universitario de San Marcos ha presen
tado un sugestivo espectáculo teatral 
con cinco intensas piezas del afamado 
dramaturgo alemán Bertold Brecht, 
creador del teatro épico contemporá
neo. 

Estas cinco obras en un acto forman 
parte de una amplia serie de 24 piezas 
de la misma índole escritas entre los 
años 1935-38 por el genial renovador 
de la escena moderna con el propósito 
de denunciar las atrocidades del nazis
mo. Fueron estrenados en París, en 1945 
con el nombre de "Alemania, una histo
ria de atrocidades". Luego, el espec
táculo se denominó "Terror y miseria 
del 111 Reich", nombre con el que han 
sido estrenadas en Lima. 

Las cinco piezas son "Comunidad 
nacional", "La cruz de tiza", "El so
plón", "Contratación de mano de obra" 
y "Plebiscito". Como prólogo y epílogo 
del espectáculo se ha presentado frag
mentos del poema hinrnico "El gran 
desfile", escrito por Brecht como alu
sión introductoria a la temática de la 
serie. 

Las piezas son sencillas de estructu
ra teatral, fuertes y de impacto dramá
tico. Pintan el miedo, el horror, la de
sesperación, la desconfianza, la inse
guridad humi3nas en trances de terrible 
represión política. 

Una escena de "La Cruz de tiza" de Bertold Brecht estrenada por el 
Teatro Universitario. 

Hernando Cortés, director escé'nico 
peruano, considerado por un sector de 
la prensa peruana como el mejor di
rector de 1965 por su montaje de "El 
Gorro de Cascabeles" de Pirandello, 
presentada precisamente por el Teatro 
Universitario de San Marcos, tuvo a su 
cargo las responsabilidades de la pues-

ta, que fue decorosa y cuyo i;itmo y 
clima dramáticos estuvieron de acuer
do con el espíritu de las obras. 

En los distintos roles intervinieron 
los alumnos del último curso del Tea
tro Universitario. Todos ellos se desem
peñaron con encomiable corrección y 
esmero. Son Ondina González, Fabio
la Forno, Laura Ballesteros, Alfonso 

Viudas Recibieron Premios de Teatro 
En el salón del Rectorado de la Uni

versidad de San Marcos tuvo lugar la 
ceremonia de entrega de los Premios 
de Teatro "Anita Fernandini de Naran
jo" correspondientes a 1965. 

Estos galardones fueron conferidos 
póstumamente a cinco distinguidos 
hombres de teatro peruanos reciente
mente fallecidos. Las recompensas pe
cuniarias fueron entregadas a las viu
das. 

Estos premios ascienden a la. suma 
de 60,000 soles. Los recibieron -12,000 
soles cada una- las señoras lrma Los
taunau de Salazar Bondy, viuda del 

autor teatral Sebastián Salazar Bondy, 
y las señoras Hilda Cáceres de Canessa, 
Aracelli Marqués de Ortiz Arrieta, Es
peranza Olenski de Revolledo y Marina 
Hidalgo de Retes, viudas, respectiva
mente, de los actores Luis Canessa 
Mendieta, Leonardo Ortiz Arrieta, Car
los Revolledo y Rogel Retes Bisetti. 

La ceremonia se inició con la lectu
tura de la Resolución Rectoral en vir
tud de la cual se concede excepcional
mente los Premios del Teatro "Anita 
Fernandini de Naranjo" a las cinco 
viudas mencionadas. La lectura la rea
lizó el Secretario General de la Uni-

Las señoras Marina de Retes, Hilda de Canessa, Esperanza de Revolle
do, Aracelli de Ortiz e Irma de Salazar Bondy, aparecen aquí al lado 

del Rector de San Marcos. 

Vilela, Ernesto Cabrejos, Ricardo Oli
vares y el niño Salomón Vásquez. 

Las funciones se han ofrecido gra
tuitamente al público durante tres fe
chas. El patio del Teatro Universitario, 
donde se habilitó el escenario se vio 
muy concurrido, especialmente por un 
público universitario que aplaudió con 
entusiasmo las obras. 

versidad, doctor Florentino Ciudad. 
Luego, el Rector, doctor Mauricio San 
Martín hizo entrega de los respectivos 
premios, previas palabras en las que se 
destacó el sentido de esta dación ex
cepcional. 

Los Premios de Teatro "Anita Fer
nandini de Naranjo" fueron institui
dos por la Universidad hace cinco 
años gracias a un donativo anual con
cedido por la distinguida dama, cuyo 
nombre lleva el Premio. Fueron crea
dos para estimular anualmente a las 
más sobresalientes figuras de la esce
na peruana en seis especialidades: Me
jor Director, Mejor Actriz, Mejor Ac
tor, Mejor Obra Estrenada, Mejor Con
junto y Mejor Escenógrafo. 

EL SEPEUO DE LOPEZ ALBUJAR . .. 
(Viene de la pág. 5) 

ficoción con los esencias de un Perú intac
to y secreto que los generaciones anterio
res habían vislumbrado sólo fragmentario 
y fugazmente. En su materia artístico ton
to como en su temple expresivo, parecía 
resumir lo fuerzo, fo anfractuosidad, lo ou
docio de nuestro territorio. No acometió 
ninguno empresa ciclópeo y su toreo fue 
de aliento corto, como de alfarero yungo, 
pero sintió un mensaje cósmico y un estre
mecimiento humano, ogonol y prístino, que 
ero nuevo y represento uno afluencia deci
sivo en nuestros letras. A pesar de fo bre
vedad de sus relatos están en ellos los sus
tancias geológicos y animices de uno ebu
llíción mífenorio. En eso brevedad com
prendió uno anchura lleno de grondezo te
lúrico y de tensión psicológico. Sin ser on
dina sino del litoral suave y mórbido, por 
intuición genial de lo patrio, captó el pai
saje y el olmo de fo sierro en todos sus 
dramáticos abismos y matices. Le dio o fo 
costo también lo plosmoción poderoso de 
sus monos para que lo contemplemos en 
todo su gracia de arcillo y viento oceánico. 

Gran peruano, con lo tradición mítico 
de los dioses creadores de espíritu que sur
gían de los aguas y los piedras, lo despide 
el coro de su pueblo, con adiós en que 
unen los confines de Piure y Tocno, da 
Huónuco y Limo, con un vocerío de rozos y 
volcanes, de corazones y torrentes. 

Imprenta de la Universidad Nnclonnl Mayor d e Snn Mnrcos. 


