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El Océano cuya extensión cubre 

el 72 par ciento de la superficie 

total de la tierra, 

donde se lleva a 

es un mundo 
cabo muchas 

fenómenos· complicados. 

(Páqs. 3 y 4) 
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Al integrar ambos miembros de la ecuación se obtiene: 

l n N = logeN = - >.. t + C 
donde C es una constante de integración. Con el fin de evaluar C, se ha
ce que cuando t = O, el número de nucleídos radioactivos sea igual a 
cierto número original. N0 • De este modo, 

In N = C 

y se tiene: In N = - >.. t + In N0 

Reordenando: ln N - In N0 = - >.. t 

N 
In = - ,\ t 

No 

que en forma exponencial es: 
N 

Se puede escribir esta relación en una forma aún más útil. (Por el 
momento hay que suponer que en la muestra existe sólo una clase de nu
cleído radioactivo). Entonces la actividad de la muestra se define por: 

A 

LECCION VII 

Hasta ahora se ha tratado de los tipos de cambio que pueden expe
rimentar los nucleídos radioactivos de las velocidades a las que ocu
rren los cambios, y, a veces, se ha mencionado la clase de la radiación 
emitida durante éstos. Considérense ahora los métodos de detección de 
la radiación y de medida de la actividad. Existen muchos métodos, pe
ro sólo habrá tiempo para estudiar los más importantes y usuales. 

Se estudiarán los métodos que se basan en la ionización y los que 
se basan en el centelleo. Primero se van a considerar los métodos de 
ionización. Se ha visto que la desintegración radioactiva produce iones 
He4 (partículas. alfa), negatrones (partículas beta) y positrones, ade
más, o en lugar, de rayos gamma. Cuando una cualquiera de estas 
parüculas choca con una molécula, puede ionizar a ésta y producir un 
par iónico. 

Me mol~cula neutra 

= mol,cula menos un e).ec 
trcSn -

La partícula alfa tiene la más alta probabilidad de causar ioniza
ción, la probabilidad es menor para las partículas beta, y es aún menor 
para los rayos gamma, pero todas las radiaciones pueden causar ioni
zación y todas ellas pueden ser detectadas por los métodos de ionización. 
Estos métodos se basan en la detedeión de los electrones producidos 
( más exactamente. se basan en la detección de la corriente que produ
cen los electrone.i,). 

En el esquema siguiente se muestran los comp~:mentes esenciales de 
un detector de ionización: 

1 Detector 
1 Dispositivo 1 +-

para medir 
1 la corr1ent1 

Fuente de aJ:. 
to voltaje. 

Como se verá más adelante, con frecuencia el detector tiene otros com
ponentes. pero los que se indican son los esenciales. 

Observando más detenidamente el detector en sí, se ve que en rea
lidad hay muchas variaciones posibles en su construcción, pero que bá
sicamente él consiste en dos electrodos cargados, separados por un me 
dio adecuado ( generalmente un gas) que puede ionizarse debido a la 
radiación. En el siguiente esquema se indica una forma común de cons
trucción del detector. 

Ventana 
de rllica 
clelgada 

+ 

Gas de 
cont je 

Pared de plástico 

Recubrimiento de plata so
bre la pared interior 

----.i.-.-- Alambre de plat~ delgado 

• Volumen ~ 100 cm3 

í" fTt 
~Muestra 

Hay dos clases de detectores de ionización en uso común: el de
tector gelger y el detector proporcional. Puede comprenderse mejor el fun
cionamiento de estos detectores, y la diferencia que hay entre ellos, con
siderando los cambios que se producen en la conducta del gas ionizado 
cuando se aumenta el voltaje aplicado a los electrodos. Considérese el si
guiente gráfico hipotético de corriente versus voltaje aplicado. 
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Voltaje 

Geiger Descarga 

Hay seis diferentes regiones de voltaje. Cuando se aumenta el volta
je comenzando desde cero, algunos de los electrodos producidos por la ra
diación ( electrones primarios) son llevados hacia el alambré. Algunos 
de los iones positivos alcanzan la pared y fluye entonces una pequeña co
rriente eléctrico a través del circuito externo. La mayoría de los electro
nes y de los iones posiüvos se recombinan y no contribuyen al aumento de 
la corriente. Esta es la región de recombinación. 

Cuando se aumenta más el voltaje, más y más electrones alcanzan 
el alambre y la corriente aumenta. Cuando todos los electrones primarios 
alcanzan el alambre, un aumento mayor de voltaje ya no produce au
mento de la corriente. Esta es la región saturación. 

Pero debido al aumento del voltaje, los electrones que van hacia el 
alambre son acelerados a velocidades más y más altas hasta que los 
electrones mismos tienen energía suficiente para ionizar las moléculas ga
seosas, produciendo pares iónicos secundarios. Los electrones secundarlos 
producidos también van hacia el alambre y contribuyen al aumento de 
la corriente eléctrica. Es así como ésta es amplificada por la ionización 
secundaria, y al proceso se le llama amplificación por gas. Se puede de
finir al factor de amplificación por gas en la siguiente forma: 

F 
NÚI!lero total de electrones que alcanzan el_ alambre 

Número de iones primarios producidos 

El factor de amplificación por gas va desde 1, correspondiente al fi
nal de la región de saturación, hasta cerca de 106, correspondiente o la re
gión gelger. 

Cuando se aumenta el voltaje más allá de la región de saturación, 
cada electrón primario produce cierto número de electrones secundarios. 
Al comienzo el número de electrones que alcanzan el alambre es propor
cional al número de electrones primarios. Por ejemplo, si a un cierto volta
je el factor de amplificación por gas es 103, y hay 104 electrones primarios, 
el número total de electrones que llegan al alambre será de 104 X 103 
= 107• Si existen 10~ electrones primarios, el número total que alcs:mza el 
alambre es 106 X 103 = 108, es decir, que el número total es proporcional 
al número de electrones primarios. Esta región se llama región proporcio
nal, y, por supuesto, es la región donde operan los detectores proporcio
nales. 

Pero existe un límite al número de pares iónicos que pueden ser pro
ducidos en un detector. Cuando el voltaje se acrecienta aún más, el factor 
de amplificación por el gas aumenta, y se aproxima al límite del total de 
pares iónicos. Por ejemplo, si el límite es de 109 pares iónicos, si el factor 
de amplificación por gas es 104, y si existen 104 electrones primarios, en
tonces el número total electrones que llegan al alambre es 104 X 10~ = 10 . 
Si el número de electrones primarios fuese 10º. se esperaría lograr un to
tal de 10º X 104 = 1010 electrones. Pero el número máximo de electrones 
que se puede producir es 10°, de modo que se logran únicamente 109• En 
esta región el número total no es ya proporcional al número de electrones 
primarios. A esta región se le llama región proporcional limUada. 

Si se continúa aumentando el voltaje, se puede esperar que también 
aumente el factor de amplificación por gas hasta que cada electrón pri
mario produzca el número máximo de electrones secundarios. Cuanp.o ocu
rre esto, la corriente llega a ser independiente del voltaje. Esta es la región 
geiger. 

El aumento ulterior del voltaje, más allá de la región geiger, causa la 
ionización del gas bajo la influencia del potencial electrostático. Esa es la 
llamada región de descarga. 

De esas regiones únicamente tres son útiles• para medir la radioacti
vidad: la región saturación, la región proporcional y la región geiger. Hay 
electr"ómetros, medidores para inspección y dosímetros que operan en la 
región saturada. El voltaje requerido para estos detectores es bajo y pue
de ser suministrado por baterías, ya que tienen la ventaja de ser portátiles; 
en general, no son tan sensibles como los detectores geiger y proporcio
nal, y generalmente no se usan para las medidas de laboratorio. 

Considérese el detector geiger. La construcción del "tubo geiger" tí
pico es la del primer diagrama. Los tubos Geiger están generalmente lle
nos con una mezcla gaseosa como argón-alcohol. o argón-cloro. El propó
sito del alcohol o del cloro es "reprimir" la ionización secundaria. Sin un 
agente de represión de esta clase, comenzaría la ionización secundaria, 
la que continuaría indefinidamente. Estos agente!> de represión actúan pa
ra absorber una parte de la energía de los el1:,ctrones y para controlar la 
magnitud de la ionización. 

(CONTINUARA) 

Con el devenir del tiempo desapare
cieron los fantástícos unicornios, ser
pientes marinas, dragones y · otros 
monstrous, creación de la mente enfer
miza de los hombres de 1a Edad Media; 
pero al mismo tiempo trajo nuestra 
era, un monstruto más real, al parecer 
invencible: EL HAMBRE. No, no es la 
guarida de esta horrenda criatura el 
Averno, ni el tártaro, es el mundo en 
sí y su creador responsable es el hom
bre, quien hoy más le teme. 

Para verlo sólo hay que salir a la 
zona marginal de la ciudad. Allí en 
esos hacinamientos humanos, fruto de 
la necesidad, llamados barriadas, ense
ñoréase el hambre. Y en ese su rei
no de rústicas construcciones de made
ra, esteras o carrizos que carecen de 
agua, desagüe y alumbrado público, 
cobra tributos que no son otros que 
la vida de las pobres criaturas. Los co
bra dentro de esa masa humana, co
lectividades que no consumen vitami
nas, que no se alimentan de pr_ot~ínas 
y que intentan van¡amente sustituirlas 
con carbolÜdratos. 

Examinando el problema llegamos a 
la conclusión: es en verdad una lu
cha en la que existen dos personajes: 
el atacante y la víctima. 

El atacante: el hambre colectivo, 
la desnutrición, la hipo-alimentación 
forzada, deterll!~n,ada __ p_or la deficiencia 
de raciónes alimenticias que con, su 
clisminución sistemática ongina en el 
metabolismo basal, bradicardiaµ, ane
mia, disminución de la actividad de las 
glándulas endocrínicas. Por si esto fue
ra poco, produce en su víctima apatía 
para el trabajo. Al mismo tiempo que 
numerosa descendencia, ignorancia, 
miseria y una marcada vulnerabilidad 
a las enfermedades. Es decir, una per
sona desnutrida y hambrienta, no tiene 
ánimo para trabajar, estudiar, producir 
y luchar. 

Factor determiniante de la desnutri
ción que nos ocupa, es la falta de pro
teínas contenidas en las carnes, huevos, 
leche, ya que la carencia de 1a misma 
produce descontrol en la procreación. 
Un organismo desnutrido es terreno 
preparado para que hagan presa de él 
las enfermedades, en especial la tuber
culosis, las afecciones intestinales y las 
respiratorias, etc. etc. 

La Víctima: el poblador de la 
barriada que vive en la miseria, que 
no gana lo suficiente para poder sol
ventar sus necesidades, muchas veces 
no tiene trabajo, y si lo tiene no es 
fijo, por lo cual no puede alimen,tar a 
su numerosa familia.- Un hombre que 
según la FA0 debe consumir 2,700 a 
3,200 calorías y 85 gramos de proteí
nas y que consume 800 a 1,000 calo
rías y 12 a 52 gramos de proteínas; 
es un ser que se alimenta, mas no 
se nutre. Pues a su alcance no están 
los alimentos con proteínas, sino tan 
sólo los que poseen carbohidratos, que 
mitigan transitoriamente el hambre, 
pero que no nutren, por ejemplo: camo
tes, yucas, pan, trigo, menestras, etc. 
Esto se hace ignorando el principio 
bioquímico que dice: en la llamarada 
de los glúcidos se queman las proteí
nas, pero si no hay proteínas nos pre
guntamos: ¿Qué proteínas se van a 
quemar? Este hombre como todos lo¡¡ 
aJimentados con glúcidos, está llamado 
a desaparecer. 

Mas, ¿cuáles son las causas de este 
mal? Muchas y muy importantes. El 
bajo nivel económico, la incapacidad 
para trabajar, la falta de trabajo bien 
remunerado, la falta de poder adquisi
tivo del trabajador, la falta de alimen
tos en el país, las pocas tierras de cul
tivo, que si las hay, son empleadas pa
ra el cultivo de productos de exporta
ción, con alto rendimiento en divisas, 
que van a enriquecer a unos pocos. La 
indiferencia del gobierno en solucionar 
los problemas, la producción insuficien
te del país, la inestabilidad económica 
y política del Perú, la incompleta ex
plotación de las riquezas naturales, por 
deficiencia de técnica y de educación, 
y en fin, el subdesarrollo en que se 
encuentra sumido el país. Pues, sólo en 
los países sub-desarrollados se arraiga 
este mal, mientras que en los desarro-
llados desaparece. · 

Las soluciones: El Hambre no .es in
vencible, pero para derrotarlo se re
quiere el concurso de todos los hom
bres. Si la sensibilidad de los peruanos 
despertara, para mitigar el sufrimiento 
de los demas, se procuraría incremen
tar la producción por medio de la cien
cia y la técnica, se trataría de acabar 
con el tipo de explotación agrícola ac
tual. estrechamente ligada a los países 
colonialistas mental y materlalmente, 
que sólo tiende a producir espe-cies ap
tas para la exportación. Se debe crear 
nuevos centros de trabajos para los de
socupados, se debe aprovecha,r las tie
rras donde haga falta trabajo, incor
rarlas al agro y procurar asimismo, 
eliminar las minorías explotadoras; los 
resultados no se harán esperar. El 
hambre sería desterrado junto con su 
compinche el fantasma neomaltusino 
que a nada bueno conduce, sino a la 
destrucción de la especie humana. 

Gustavo Pérez Hinojosa 
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DOS CURSOS DE SAN MARCOS 

El oceanógraío japonés, Dr. Koji Hidaka, explicando una de sus clases sobre su espe
cialidad, la misma que viene desarrollando en la Facultad de Ciencias (Ciudad Univer

sitaria). 

La Oceanograf ia 
Campo Científico 
lnterdiscipli.nario 

como 

Por el Dr. KOíl HIDAKA 

Con el auspicio del Rectorado de la Universidad y la UNESCO, se está dictando un 
curso de Oceanografía Física, como parte de las aC'l:ividades conmemorativas al Primer Cen
tenario de la Facultad de Ciencias de San Marcos. Este está orientado a profesores, alum
nos y personas dedicadas a la -Oceanografía, Meteorología o Geofísica. 

El desarrollo del curso corre a cargo del eminente científico y catedrático de la Uni
versidad Imperial de Tokio, Dr. Koji Hidaka, quien fuera especialmente invitado. Consta de 
21 charlas, distribuidas desde el 26 de setiembre al 11 de noviembre del presente año. 

Las clases se realizan en el pabellón de la Facultad de Ciencias, de la Ciudad Uni
versitaria, cuya organización y desarrollo se debe al Departamento de Meteorología y 
Oceanografía. que dirige el Dr. Rafael Dávila Cueva, en colaboración con el profesor Ing. 
Mateo Casaverde Río y personal del Departamento. 

El propósito más importante del curs illo es promover las investigaciones de las cien
cias del mar. Asisten regularmente alrededor de SO inscritos, de los cuales ocho son alum
nos de la especialidad. divididos en dos grupos : días lunes y jueves se ocupan de la parte 
general, y los viernes. la especial, como. Teoría Dinámica de Mareas, Teoría Dinámica de Co
rrientes Oceánicas. y realizan se,minarios de "las mismas. Al finalizar éste, recibirán un Cer
tificado de Asistencia, otorgado por la Facultad. 

El Dr. Hidaka de 63 años, pertenece a varias Sociedades Científicas del Japón y otros 
países del mundo. habiendo publicado trabajos de investigaciones científicas en varios idio
mas, sobre temas de Oceanografía Física. 

Es profesor Emérito de la Universidad de Tokio. Posee las más altas condecoracio
nes en mérito a sus investigaciones, otorgadas por el Gobierno del Japón y el Principado de 
Mónaco. Profesor visitante en varias Universidades de Europa y América. Participó en ju
nio último en el Congreso de Oceanografía de Mos cú. Es organizadbr y participante en el 
Undécimo Congreso Científico del Pacífico en la Universidad de Tokio. 

Entre las obras científicas publica-das por el profesor Koji Hidaka, tenemos : Corrien
tes y Oceanografía Dinámica. Seiches y Mareas. Análisis Numérico y Matemáticas Apli
cadas. Cálculos de la Dinámica. Ondas, ondas internas y Tsunmi. Observaciones Ocea
nográficas. Circulación General del Océano. Divergencia y Afloramiento. Estudios Meteo
rológicos. Informes sobre actividades Oceanográficas en el Japón, etc. 

A continuación. damos la clase inaugural de Oceanografía Física, del Dr. Hidaka. 
traducida del inglés por el profesor Rafael Dávila Cueva. Y es : 

Lección 
El océano cuya superficie cubre el 

72% de la superficie tota1 de la tierra, 
es un mundo donde se lleva a cabo mu
chos fenómenos complicados . 

En promedio, la profundidad del 
océano es de 4 kms. y llega a casi 
11 kms. en algunos lugares. El área del 
océano es casi t res veces el área de· la 
tierra firme y mientras ésta es poblada 
solamente en dos dimensiones, el océa
no tiene seres vivientes hasta la profun 
didad de 11 kms. Ex isten movimientos 
del agua tales como las corrientes del 
océano, mareas, oleajes y marejadas. 
Las corrientes océanicas sirven para 
equilibrar el calor entre las latitudes 
diferentes. Por ejemplo, la Corriente de 
Humboldt (cor riente peruana) transpor
ta agua fría de la región antártica ha
cia el Norte bañando las costas ocdden-

Inaugural 
tales del con,tinente suramer icano, im
pidiendo el calor tropical en estas cos
tas. La Corriente de Kuroshio en el Pa
cífico Nor te y la Corriente del 'Golfo 
en el Atlántico del Norte condu,cen 
agua caliente de las regiones ecuato
riales a latitudes medias y mares sub
polares, dando lugar a climas templa
dos en estas áreas que de lo contrar io 
tendrían climas muy f ríos. 

Hablando desde el punto de vista di
mí.mico, tal movimiento del agua t iene 
una gran influencia en la migra
ción de peces. Hasta ahora no ha apare
cido una explicación satisfactoria so
bre el "misterio" de la migración de 
peces. Sin embargo, es cierto que tal 
fl ujo constante de agua tiene una gran 

(Pasa a la pág. 4) 

El Dr. Víctor Li Carrillo conversa con el Dr. Jorge Puccinelli en uno de los salones del 
Instituto "Raúl Porras Barrenechea" donde ha dictado un cursillo sobre Filosoñcr Con

temporánea. 

SITUACION DE LA 
FIL¡OSOFIA 

CONTEMPORANEA 
Por el Dr. VICTOR LI CARfilLLO 

Me es muy dificil decir mi emoción y mi gratitud por encontrarme en esta casa y en estas 
circunstancias. Hace casi veinte años vine aquí por primera vez, junto con otros jóvenes es
tudiantes, entre los que recuerdo a Julio Ramón Riheyro, Alberto Escobar y Pablo Mac~ra, pa
ra seguir escuchando, como en una prolongación de la cátedra, a un mae.stro extraordina
rio, a un maestro que mereció como pocos nuestra admiración, nuestra confianza y nuestro 
respeto. Raúl Porras Barrenechea apareció ante nosotros como la realización acabada de un 
ideal intelectual. Fue nuestro maestro y nuestro amigo -dos palabras que no se pueden 
separar para caliíicar al hombre que supo hacer del m.agi.sterio. la forma más alta de la 
amistad-. Me siento, por eso. como naturalmente ligado cr lo que representa esta casa, 
que la feliz iniciativa de nuestra Universidad ha restituido a su significación y a su realidad 
de siempre. Siempre ha sido -y hoy lo es oficialmente- un hogar de cultura, una escuela 
permanente de peruanismo. un centro de lihre y desinteresada creación intelectual Es me
jor manera de rendir a Raúl Porras Barrenechea el homenaje que el Perú le debe y al cual 
me asocio modesta y, sinceramente : el homenaje. de admiración y de gratitud. 

Quiero agradecer muy especialmente, con toda la fuerza de mi afecto, al ilustre Di
rector de este Instituto, a mi fraternal amigo, el Dr. Jorge Puccinelli, a cuyo esfuerzo tenaz 
y a cuya leal devoción debemos nosotros. debe la cultura del Perú, la existencia de la pri
mera Escuela de Altos Estudios, del primer ce,ntro de investigación de la Universidad pe
ruana. Quiero agradecerle por el honor inapreciable de ocupar esta tribuna. Pero quiero 
agradecerle, sobre todo, por su enseñanza, por su consejo, por su ayuda generosa y abruma
dora. Muy temprano, desde las aulas universitarias. admiré en Jorge Puccinelli al profesor 
de vocación verdadera, al crítico sagaz y erudito. al escritor a la vez brillante y clásico, al 
peruanista cabal, al infatigable animador de nuestra cultura, al hombre en fin que como po
cos ha alcanzado el exacto sentido de lo humano. P9r eso, quiero decirle hoy, públicamen
te, que su amistad - como la de Honorio Delgado. como la de Francisco Miró Quesada
es una de las cosas mejores que me ha dado la vida. 

Creo que es el sentimiento unánime de mi generación, de toda mi generación. No 
encuentro otra palabra para calificar al grupo intelectual que se congregó en "Letras Perua
nas", bai0 la alta dirección de Jorge Puccinelli. Pienso que ahí nació una generación. en el 
sentido metodológico y espiritual del vocablo: una generación que es hoy la más activa, la 
más honesta y la más promisoria de nuestra cultura. Jorge Puccinelli, como lo decía André 
Gide de facques Riviere, es el testigo de nuestra generación. En nombre, de ella. mi queri
do Jorge, muchas gracias! 

Primera 
La situación de la filosofía contem

poránea es a la vez el título y el tem 
de nuestro curso. Nada es más dificil 
sin duda, que car acterizar a un acon
tecimiento actual de la cultura, y de 
antemano debe admitirse el carácter 
provisional y arbitrario de nuestro 
planteamiento. No hay un camino real, 
no hay una regla de oro para compren
der a una época, más aún cuanpo esa 
época es nuestra e inevitablemente nos 
concierne; tanto nos sirven los presen- ~ 
timientos del pasado como el descifrar 
los indicios que la actualidad nos li
bra, a menudo con avaricia. Por eso 
nos parece que lo más apropiado para 
reducir la ambigüedad de lo contem
poráneo es concebirlo como un conjun-
to de signos, proyectados hacia el por-

Lección 
venir, inciertos todav:ía en su mensaje, 
amenazados por incoercibles transfor
maciones. Pero sin un código, como lo 
enseña la teoría de la comunicación, 
no es posible interpreta» signos, lo que 
implica en nuestro caso con¡<;títuir un 
sistema explicativo, aunque sea provi~ 
sional aunque sea arbitrario, en cuyo 
interi¿r las tendenci~s y direcciones del 
pensamiento contemporáneo sean sig
nificativas e inteligibles. 

En la c.onstrucciól\ de este sistema, 
consideramos como hipótesis fundamen
tales dos momentos que a nuestro jui
cio describen y explicitan la situaciól'\ 
de la filosofía contemporánea: la deca
dencia de la verdad y la transformación 

(Pasa a la pág. 4) 
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La Oceanografía . .. 
influencia sobre esta clase de fenóme
nos biológicos. El plancton que no tien.e 
capacidad de viajar largas distancias en 
el mar, no tiene otro mejor medio de 
desplazamiento que las corrientes océa
nicas. Nadie duda que el desplazamien
to del plancton también tiene una gran 
influencia sobre el fenómeno biológico, 
porque la cadena alimenticia relaciona 
al plancton con animales de conforma
ción superior hasta peces y mamíferos 
marinos como ballenas y especies simi
lai:es. 

Los minerales nutrientes que existen 
en solución en el mar son también 
enormemente influenciados por el mo
vimiento del agua. Estas sales nutrien
tes son transfo11madas en producción 
p1·imaria. por procesos no conocidos y 
construyen los cuerpos de organismos 
marinos .En las áreas donde predomina 
el fenómeno llamado "surgimiento" o 
donde el agua sube de niveles bajos a 
las capas superficiales y subsuperficia-
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les, las sales nutrientes llevadas hacia 
arriba desde niveles m ás profundos -
que comparativamente son menos po
blados por peces y por lo tanto ricas en 
sales nutrientes- tienen capacidad po
tencial de alimel\tar el plancton., y por 
consiguiente a los peces. Esto explica 
el establecimiento de pesquería abun
dante en el área de surgimiento inten
so. Algunas de estas areas de pesquerla 
abundante se encuentran en las costas 
occiden:tales de este continente, particu
larmente en la costa peruana y en las 
regiones ecuatoriales al este de las is
las Galápagos, donde la temperatura 
baja del agua predomina todo el tiem
po. 

Los elementos químicos que constru
yen los cuerpos de los organismos ma
rinos hacen un ciclo a lo largo de la 
cadena alimenticia, desde las sales nu
trien,tes, oirganismos marinos, peces y 
otra vez son retornados al agua de mar 
después de la muerte de estos organis-

mos y animales. o hay duda gue es
tos procesos son grandemente acelera
dos por la existencia de los procesos 
físicos tal como el movimiento del agua 
en el mar. 

Los organismos planctónicos son ri
cos en calcio y silicio. Después de su 
muerte el plancton se hunde hasta el 
suelo submarino y forma en millon.es de 
años el depósito grueso que ahora se 
observa en el suelo submarino. Estos 
depósitos gruesos sirven a su vez co
mo fuentes de sales nutrientes. 

En adición a esos fenómenos hay una 
interacción entre el océano y la atmós
fera. Esto significa un in1tercambio de 
calor, energía, cantidad de movimiento 
y de agua entre los dos medios en con
tacto en la superficie del mar. Las co
rrientes océanicas se suponen ser gene
radas por vientos y radiación solar. 
Además, los vientos aceleran rápida
mente la evaporaciól\ del agua de la su
perficie del mar. En las latitudes cer-
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interna del pensamiento. Ambos mo
men1tos est&n indisolublemente asocia
dos. 

"Lo que hay de novedoso en nues
tra po-s1c1b'ñ pte-s-em~- e-un- re-spe-ctb- a- ia
filosofía -decía Nietzsche hacia 1881-
es una convicción que ninguna época 
ha tenido: no poseemos la verdad. To
dos los hombres de otras épocas "po
seían la verdad" incluso los escépticos" 
(Cf. Werke XI, p. 268). Hoy se cumple 
la aserción de Nietzsche, más plena
mente aún, que en el siglo pasado. No 
poseemos la verdad, y éste es, en efec
to, el sentimiento diferencial de nues
tro tiempo. El indice más claro de que 
la verdad no es nuestra pertenencia es 
que ha vuelto a hacerse problemática 
en su concepto mismo. El racionalismo 
moderno acogió como supuesto incon
trovertible la antigua definición esco
lástica de la verdad: la adecuación del 
intelecto a la cosa. Heidegger ha pues
to en evidencia, con su genial interpre
tación del vocablo griego aléethela que 
el fundamento de esta definición es jus
támente la concepción de la verdad co
mo descubrimiento o revelación. 

Por otra parte, como ajeniS al deba
te filosófico, se ha acreditado en la ex
periencia científica contemporánea la 
idea de que la verdad en cuanto tal no 
es un problema significativo en el ám
bito de la ciencia. "La ciencia -decía 
!y!eillet- no busca la verdad, lo que 
busca es más bien pruebas". La verdad, 
desde este punto de vista, parece una 
abstracción o un, mito, mientras que 
sólo las pruebas representan lo ese11-
cial del trabajo científico. Cuando el 
físico encuentra una estructura alge
graica que describe satisfactoriamente 
el comportamiento de un fenómeno, 
cuando. el lingüista descubre una opo
sición sign,ificativa en la combü1atoria 
de signos, cuando el matemático ge
neraliza una hipótesis para lograr una 
demostración, en todos estos casos no 
prevalece quizás el sentimiento de po
seer la verdad sino simplemente la con
vicción de haber resuelto un proble
ma. Por eso, en el ejercicio efectivo 
de la experiencia cientüica, la verdad 
no parece tener sino un valor estraté-
gico. 

¿Por qué debe el hombre poseer la 
verdad? ¿Por qué no puede vivir en 
la no-verdad? Puesto que Nietzsche ha 
situado al problema en el terreno de 
las convicciones, podría decirse que 
para el hombre moderno, en su expe
riencia real, no poseer la ve.rdad no es 
en modo alguno una tragedia. Ocurre 
quizás lo mismo que con las contradic
ciones. Laurent Schwartz decía algu
na vez que en la historia de las matemá
ticas la existencia de contradicciones 
carecía del carácter penoso y dramá
tico que a menudo se Je atribuye. li>u
rante siglos se ha aceptado la imposi
bilidad de la cuadratura del círculo o 
de la demostración d_el quinto postu
lado de Euclides, simplemente como 
un,a imposibilidad fáctica, hasta que 
en el siglo pasado Liouvilie y Hilbert, 
respectivamente, demostraron su impo
sibilidad, por así decirlo, racional. No 
se ha demostrado todavía el gran teQ• 

rema de Fermat. Hay numerosas pro
posiciones matemáticas, puramente con
jeturales, gue no han recibido demos
tración. La física moderna utilizó como 

1hs1tumenio 1a uamaaa 1unc1oh ae m-
rac que, matemáticamen1te, es imposi
ble, sólo recientemente la teoria de las 
distribuciones ha constituido una expli
cación coherente. Por eso, la convic
ción del hombre moderno de que la 
verdad no es pertenencia suya aparece, 
más bien como algo implícito y sobre
entendido. 

Que la existencia de los objetos ex
teriores sea simplemente un¡a creen
cia y que no pueda ser probada satis
factoriamente era para Kant el escán
dalo de la filosofía y de la razón hu
mana. Que la sumación de algunas se
ries divergentes no sea posible era pa
ra Abel el escándalo de la geometría. 
La indiferencia por la verdad enten
diendo la verdad en su sen,tido absolu
to y compulsivo, es quizás el escánda
lo de nuestro tiempo. 

El otro momento significativo de la 
filosofía contemporánea es lo que he
mos denominado la transformación in
terna del pensamiento. Lo primero que 
nos podemos pregun,tar es: ¿cómo puede 
el peni5amie.nto transformarse?. Desde 
siglos prevalece la creencia que el pro
ceso de pensar ha sido codif.icado de
finitivamente por la lógica aristotéli
ca y que, por consiguiente, ha descri
to la totalidad de su esencia. Aqui 
hay un equívoco que convienl:! disipar, 
y que concierne a la naturaleza misma 
de la razón. La lógica es un sistema 
con los caracteres que el formalismo 
ha explicitado exhaustivamente. Pero 
este sistema np es único. Basta ei1con
trar otras reglas de formación del sis
tema para que otro sistema igualmente 
válido aparezca. 

En efecto, hay más de una lógica. 
Formalmente, se sigue la consecuencia 
de que hay también más de una ra
zón. Esta evidencia teórica no ha sido 
todavia inscrita en, la practica. Por 
obra de este desnivel, de esta incon
gruencia entre la perfección teóri
ca y los tantos de la práctica, se 
incorporan mµy lenta y difícilmen
te al trabajo efectivo del pensa
miento, los resultados incontroverti
bles ae la lógica con1temporánea. Hay 
varias lógicas, como hay varias geome
trías, como hay vanas álgebras. La 
idea de la unicidad de la Jógicn, del 
álgebra, de la geometría proviene sin 
duda de la persistencia y de la anti
güedad de la práctica y del conoci
miento. Más antigua y más conocida 
es la lógica aristotélica. Más antigua 
y más conocida es la · geometría euclí
dea. Más antigua y más conocida es el 
álgebra de Vieta y de Descartes. Pero 
esto no quiere decir que, por obra de 
las adquisiciones del formalismo mo
derno, ·no se haya producido, lenta y 
penosamente, es verdad, una verdadera 
mutación en el proceso efectivo del 
pensamiento, es el ejercicio real del 
pensamiento. 

Lo que nos parece más significativo 
en esta mutación. puesto que se ha 
incorporado a la experiencia c;lel razo-

namiento científico, no es tanto lo.:; d i
versos sistemas axiomáticos cuanto mo
dos de razon,3miento, quizás menos su
tiles y refinados, pero eficaces y gene-

rauzaaos. .t1emos 01cno mooos ae ra
zonamiento, para indicar con ello que, 
por encima de Jos esquemas lógicos 
formales, existen en el interior del sa
ber como sub-esquemas o especializa
ciones de esquemas formales que se 
utilizan ccmstantemente, conforme a las 
necesidades de las diversas disciplinas. 

A manera de ejemplo, podemos ci
tar la utilización de lo que un poco 
inapropiadamente vamos a denominar 
el método del isomorfismo. Esta pala
bre, como se sabe, viene de la química, 
pero ha sido adoptada y naturalmente 
modificada por las matemáticas, aun
que se utiliza por analogía también en 
disciplinas como la lingüística o la psi
cología de la forma. En razón de la cla
ridad, daremos la defin~ción matemáti
ca, más precisamente algebraica, del 
isomorfismo. Supongamos que tenemos 
dos conjuntos A y B. En cada uno de 
los conjuntos admitimos la existencia 
de respectivas operaciones o leyes de 
composición .Si el conjunto fuese, por 
ejemplo, para precisar las ideas, el con
junto de los números naturales, y si el 
conjunto B fuese el conjunto de los 
números enteros relativos,, sabemos que 
existe, que es posible en los números 
naturales la operación de la suma; del 
mismo modo, sabemos que está defini
da en los números enteros la opera
ción de la suma. En el lenguaje un 
poco esotérico del álgebra abstracta se 
diría que los naturales constituyen un 
semi-grupo aditivo abelianp totalmen
te ordenado, mientras que los enteros 
constituyen un anillo conmutativo or
denado e íntegro. Ahora bien, pode
mos establecer una correspondencia de 
elemento a elemento, una correspon
den¡cia biunívoca, o más precisamente 
una biyección entre el conjunto A y el 
conjunto B. Si en esta correspondencia 
se conservan las operaciones decimos 
que A y B son isomorfos. En el caso 
de los números naturales y de los nú
meros eIJiteros si se establece una co
rrespondencia entre todos los naturales 
y un sub-conjunto de los enteros, los 
enteros positivos, de tal modo que la 
correspondencia conserve en ambos 
conjuntos la operación, de la suma; po
demos decir y podemos demostrar que 
el conjunto de los 1'8turales y un sub
conjunto de los enteros, llamados en
teros positivos, son isomorfos. En len
guaje algebraico, la formulación seria 
más breve: sea N el conjunto de los 
naturales; sea Z', parte de Z, el con
junto de los enteros positivos. Si f es 
una biyección de N sobre Z' tal que 
f (a + b) = f (a) + f (b), entonces 
f es un isomorfismo. Lo importante del 
isomorfismo es su propiedad, si se ad
mite la expresión, de mostrar entre dos 
conjuntos de naturaleza no especifica
da la identidad estructural. Dos con
juntos isomorfos son estructuralmente 
idénticos. La consecuencia in1mediata es 
que, en virtud del isomorfismo, resul
ta posible substituir a cada conjunto 
por su isomorfo. En el ejemplo de los 

A'' 

canas a los trópicos de Cáncer y Capri 
cornio, que están localizadas en las zo
nas centrales de los vien1tos alisios, exis
te una marcada salinidad máxima del 
agua de superficie, mientras que la sa
linidad es mucho menos en el ecuador 
a pesar de la máxima radiación solar, 
debido a la zona de calma ecuatorial 
(doldrum) y abundancia de precipita
ción alli. Estas peculiaridades también 
tienen una gran influencia en la distri
bución de la circulación océanica. 

Las consideraciones expuestas más 
arriba, muestran claramente que en el 
océano se producen1 toda clase de fenó
menos naturales, en otras palabras, to
man Jugar procesos físicos, meteoroló
gicos, químicos, biológicos y geológicos, 
correlacionándose uno al otro. No hay 
fenómeno en una disciplina particular 
que pueda existir solo. En este sentido 
el océano debe considerársele como una 
unidad dinámica. 

Con. el objeto de atacar los fenómenos 

naturales N y del sub-conjunto de los 
enteros positivos Z tenemos la posi
bilidad de reemplazar el conjunto z• 
p ... r el conjunto N, haciendo, entonces 

de N una parte de Z. Este procea1-
miento se utiliza trivialmente en la 
construcción del anillo de los enteros. 

Este ejemplo nos revela la existen
cia de un modo de razonamiento par
ticular, que de ninguna manera es ex
traño o extraordinario. Incluso, perte
nece a lo que Lévi-Strauss ha llama
do el pensamiento salvaje, es decir, el 
pensamiento espontáneo y natural, cu
ya lógica tiene en su contexto propio 
tanta validez como la lógica aristoté
lica en la filosofía o en la geometi:ía, 
o la lógica de la complemen1tariedad 
trivalente en la mecánica cuántica. 
Cuando se cuenta con los dedos p,or 
ejemplo, se está aplicando estrictamen
te un isomorfismo entre los 10 prime
ros números naturales y el conjunto de 
los dedos de la mano. Pero lo más im
portante es que este modo de razon¡a
miento, ejercitado de manera constan
te y sistemática, se incorpora en nues
tro proceso del pensamiento hasta con
vertirse en una operación natural, es 
decir, como consustancial a n,uestro ra
zonamiento, al mismo título que las 
operaciones de comparación, de clasi
ficación o de división. 

En los estudios indo-europeos hace 
tiempo que concitan admiración y en
tusiamo los trabajos de Dumézil. En 
cierto sentido, y lo citamos a título de 
ejemplo, la novedad de las tesis de 
Dumézil acerca de las religion,es indo
europeas se deriva del método que a
plica y que ha sido expuesto y defen
dido en su libro "L'héritage indo-eu
ropéen". Dumézil parte de la idea de 
que en una época indeterminada exis
tió entre Europa y Asia un pueblo ho
mogéneo que es el pueblo indo-europeo 
y que, por diversas circunstancias, emi
gró en una diasporá comparable a la 
que realizó el pueblo judío. Para pro
bar su tesis, Dumézil ha estudiado los 
diversos mitos de los pueblos que lin
güisticamen,te pertenecen al dominio 
indo-europeo, y encuentra e.otre ellos 
insospechadas correspondencias que 
permiten sostener la idea de que todos 
los mitos indo-europeos son estructural
mente iguales. Por ejemplo, DuméziJ 
estudia las analogías entre los flamines 
romanos y los brahmanes hindúes y 
encuentra que las funciones de los fla
mines y de brahmanes se corresponden 
estrictamente. Cuando tal correspon
dencia -que conserva las funciones
existe, Dumézil la llama homología. Es 
obvio que la homología es otro n,ombre 
de lo que hemos descrito como el pro
ceso o el método de isomorfisino. No 
es esto naturalmente lo único que ca
racteriza el método de Dumézil que, 
en el dominio que Etiem denomina 
la mito-historia, ha renovado por com
pleto tanto la interpretación como los 
resultados. No es esto únicame'llte, pe
ro esto es lo más importante. 

He aqui pues, un ejemplo de la 
tran1">formación interna del pensamien
to que revela la forma cómo el proce
so del pensar se enriquece paulatina-

que existen en e l mar, deben cooperar 
diferentes disciplinas científicas. No se 
puede llegar a una perfecta investiga
ción sin esta cooperación interdiscipli
naria. 

Los biólogos marinos, geólogos ma
rinos, oceanógrafos químicos y oceanó
grafos físicos deben ir íntimamente li
gados en la exploracion del mar. Es por 
consiguiente necesario, para todos los 
científicos marinos, recordar que la 
oceanografía es un campo interdiscipli
nario. 

El Perú es el país que tiene la más 
grande pesquería en el mundo, sin em
bargo, la oceanografía tiene que servir 
como la base científica para el desarro
llo de las pesquerías. De manera que 
para que la industria pesquera en el 
Perú pueda tener un futuro floreciente, 
debemos recordar que el estudio de la 
oceanografía es indispensable como un 
campo in,terdisciplinario. 

mente con nuevas adquisiciones. Por 
eso, y esto es lo que queríamos probar 
con los ejemplos, tiene sentido hablar 
de transfovmación del pensamiento. 

Que esta transformac1ón aeje invarian-
tes ciertos procesos, es decir, que haya 
formas elementales e irreductibles del 
pen,samiento, es un problema que de
jamos de lado. 

En esta transformación interna del 
pensamiento nos parece que se pueden 
señalar tr~s momentos esenciales: la 
des-substancialización del concepto, la 
revitalización de la abstracción y la 
racionalizacion del in.consciente. 

La filosofía tradicional definió al 
concepto como el qué de las cosas. A
ristóteles dice que fue Sócrates quien 
descubrió el concepto, testimonio con
firmado por Jenofonte cuando nos di
ce en sus "Memorables" que una dis
tracción favorita de Sócrates, hoy di
ríamos una manía, era preguntar por 
el qué de las cosas; y en, efecto, la 
mayor parte de· los diálogos platónicos, 
en especial, los llamados diálogos so
cráticos, están construidos sobre la ba
se de este tipo de pregunta. ¿Qué es 
piedad?, pregunta Sócrates en el "Euti
frón". ¿Qué es la belleza? en el "Fe
dro' '. ¿Qué es la Justicia?, en la Repú
blica. ¿Qué es el coraje?, en el Laches". 
Es la pregunta por el ''ti esti", por e1 
••qué es", por el "quid". 

De aquí se sigue que el concepto re
presenta y expresa la esencia de las co
sas, es decir, las características o no
tas universales y necesarias de las co
sas. Se supone, por tan,to una corres
pondencia estricta entre el concepto y 
la esencia, correspondencia que alguna 
vez fue concebida como equivalencia. 
Ahora bien, dentro del mismo pensa
miento griego, pero con mayor insis
tencia en el pensamiento moderno, se 
planteó el problema acerca del tipo de 
realidad del concepto y acerca de la 
índole de la correspondencia entre el 
concepto y la esencia. En la tradición 
filosófica, a pesar de los múltiples de
bates, ha prevalecido la idea de que 
el concepto es indisociable de la esen
cia, cualesquiera que sean su modo de 
realidad y el carácter ele su enlace. He
mos dicho que ha prevalecido esta 
idea, no tanto desde el pun,to de vista 
de su verdad interna, sino más bien 
desde el punto de vista de lo implíci
to en el proceso del pensamiento. En 
el ejercicio efectivo del pensamiento, 
el concepto es representativo de la esen
cia. 

En el proceso de des-substancialización 
del con,cepto, el momento más radical 
está constituido sin duda por la filoso
fía de Kant. Pero la culminación del 
proceso no acontece sino en nuestra 
época. En efecto, a raíz de las céle
bres paradojas acerca de la teol'ia de 
los conjuntos y más precisamente del 
tan controvertido axioma de la elección 
de Zermelo, se puso en evidencia lo 
que podríamos llamar la arbitrariedad 
de la corresponidencia entre el con
cepto y la esencia de la cosa. En otros 
términos: los sistemas axiomáticos han 
abierto la posibilidad de alterar arói-

(Continúa en la pág. 8) 
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Primer Centenario de la Facultad de Ciencias 
Escuela de Geología realiza Ciclo de 

Conferencias 

En homenaje al primer Centenario 
de la Facultad de Ciencias, la Escuela 
de Geología ha organizado un ciclo de 
Conferencias, que se ha inaugurado el 
10 de octubre a las 5 p. m. en el Audi
torium de la Facultad, Ciudad Univer~ 
sitaria. La conferenpia estuvo presidi
da por el Dr. Flavio Vega Villanueva, 
Decano de la Facultad. 

ters, se ocupó del tema: "Estado Actual 
de la Paleontología y sus aplicaciones 
a la Geología del Petróleo", en detalla
da charla académica. 

El programa del certamen técnico
científico que ha elaborado la Escuela 
de Biología, ademas de la ceremonia 
central, es el siguiente: 

"Interpretación de un Perfil Tectó
nico Esquematico entre Lima y el Uca
yali", por el Dr. Francois Mégard; 

"Granitificación", por el ingeniero 
Alberto Manrique; 

nio en el Perú", por el ingeniero Juan 
Sosa Benites; 

"Cordilleras Americanas", por el 
Dr. James Stewart; 

"Falla el Inca y sus Relaciones con 
las fuentes Termales de Cajamarca", 
por el ingeniero Jorge Delgado Olae
chea; 

"Las inclusiones fluidas y su impor
tancia en el estudio de los depósitos mi
nerales", por el Dr. Frederick Sawkins; 

"Guías Mineralógicas y estructura
les de grandes depósitos de Cobre", por 
el Dr. Osear Aguilar; 

"Reservas y Política Petrolera", por el 
ingeniero Julio Davila, y 

"Textura de las Rocas", por el inge
niero geólogo Carlos Censano. 

El Director de la Escuela de Geolo
gía, Doctor Alejandro Alberca al ha
cer uso de la palabra informó sobre los 
objetivos del certamen, asimismo feli
citó a todos los ingenieros, que han 
egresado de este centro de estudios y 
que hoy laboran eficientemente en di
versas minas del Perú. 

A continuación el Dr. Viktor Pet-

"Las investigaciones Geológicas en el 
Perú y el Nuevo Mapa Geológico a la 
Escala 1: 1'000,000", por el ingeniero 
Eleodoro Bellido; 

"Síntesis de la prospección por Ura-
Dicho ciclo con.cluira el 31 del pre

sente mes. El Dr. Flavio Vega Villanueva, Decano de la Facult~d de Ciencias, de
clara inaugurado el ciclo de coníere,ncias en la Escuela de Geología. 

Una visita al historiador de la Universidad 

1966 Año del Centenario Republi- '' 
c1tno de las Facultades de Letras, De
recho y Ciencias de nuestra Universi
dad. 

A propósito de este acontecimiento 
hemos en,trevistado al Dr. Luis Antonio 
Eguiguren, egresado de la Universidad 
de San Marcos en la segunda década 
de nuestro siglo, historiador fecundo, 
jurista y político. 

Casi desconocido en la gran ciudad, 
en la cual ha batallado por largos años, 
pero informado siempre de lo que ocu
rre en ella, vive el Dr. Eguiguren, prác
ticamente cc.nfinado en su residencia 
de Miraflores. Pero a pesar de su sa
lud delicada n,os recibe con amabili
dad. 

Conversar con el Dr. Eguiguren es 
tanto como releer los voluminosos li
bros escritos por él: llenos de inciden
cias, de detalles precisos, con mención 
de actores, fechas y lugares, frondosos 
párrafos, de contenido real e intensa
mente vívidos. 

Posee el historiador, además de una 
:fantástica memoria, la virtud de obje
tivizar los hechos pasados con, una fa
cilidad y fidelidad extraordinarias. 

En su larga conversación nos relata 
-situaciones experimentadas a lo largo 

de sus años, la mayoría de ellos vincu
ladas con la vida polftica del país. Fue 
sucesivamente Presidente del Congreso, 
Alcalde de Lima y desempeñó además 
cargos públicos en distintos ramos. 

-Siempre tuve adversidades en mi 
vida pública; por dedicarme a ella ho
nestamente, perdí parte de mis pro
piedades y mi prestigio personal -nos 
expresa haciendo hincapié a su trayec
toria de hombre público. 

Espíritu de inquietud inagotable. En
tre la multiplicidad de sus actividades 
incursionó tambi~n en el campo del pe
riodismo. En 1934 instaló una imprenta 
con un equipo moderno y sacó el perió
dico "Ahora". A escasos meses de la 
aparición de este nuevo órgano de pren
sa el gobierno clausuró la imprenta y el 
periódico n,o salió más. Como una pro
testa a este atropello, todos los libros 
que publicó posteriormente a este acon
tecimiento llevan en su última página la 
fotografía documental del allanamiento 
del local donde funcionaba la redacción 
del periódico. 

El Dr. Eguiguren está vin,culado a la 
Universidad de s ·an Marcos por su la
bor como historiador y como egresado; 
estudió Letras y Ciencias Políticas. 

Al conmemorarse el cuarto cente
nario de la Universidad se le nombró 
como director de la publicación de la 
historia de la Universidad. Con este 
motivo reunió a un grupo de historia
dores jóvenes y trabajó con ellos en la 
elaboración del documen,to que le ha
bían encomendado. Fruto de este tra
bajo constituyen los volúmenes I, II, y 
III, de la Historia de la Universidad, 
Historia del siglo XVI. 

Además de esta importa,nte publica
ción de la Historia de la Universidad 
de San Marcos, el Dr. Eguigure'n es 

br. Luis Antonio Eguiguren, historia
dor de la Universidad. 

autor de varias obras, entre ellas de 
"Alma Mater, orígenes de la Univer
sidad de Lima", "En la Selva Política" 
(1933) , "El paseo triun:fal y el veja
men del graduando" (1949) , "Semblan,
zas de la Universidad de San Marcos" 
(1949), y otras obras de carácter his
tórico nacional, especialmente de la 
época de la Emancipación y de la Re
pública, y tiene también traducciones 
del latín. 

Es catedrático hanorario de la Facul-
tad de Letras, pero no ejerció el pro
fesorado. 

Cuando le preguntamos sobre los 
profesores de la Universidad más im
portantes que él recuerda, nos contes
ta: "En la Facultad de Letras, a los 
Drs. Alejandro Deústua, Guillermo 
Seoane, Carlos Wiesse, sin dejar de 
reconocer los méritos de los demás". 

"En la Facultad de Derecho a los 
Drs.: Felipe de Osma, Fernando Ortiz, 
Manuel Santos Pasapera, Luis Julio 
Menéndez, hombre muy modesto que 
se acercaba mucho a la juventud; Eu
logio Romero, de quien escuché sus po
cas lecciones y que dejó la cátedra por 
el de Ministro de Hacienda del que fui 
su secretario". 

"En la Facultad de Ciencias hubie
ron también distinguidos catedráticos 
que han enaltecido a la Universidad". 

En otra parte de su animada char
la el Dr. Eguiguren nos refiere que 
"en la Facultad de Letras destacaba 
como una verdadera cumbre el Dr. Ra
món Ribeyro, Coronel del Regimiento 
Universitario que defendió el Reducto 
de Míraflores en el batallón N9 4, du
rante la guerra con Chile; hombre libe
ral y sin dobleces, y el Dr. Tudela y 
Varela, muy dedicado a la historia de 
los tratados del Perú y que con su 

porte siempre cortés y diplomático en
señaba con el ejemplo de su vida". 

Lil ilnicdota @s parte de su vasto co
nocimiento de la vida y la sociedad de 
su tiempo. Entre otros nos relata un 
pasaje estudiantil de la Facultad de 
Letras. Los estudiantes, especialmente 
los de provincias, se habían amotín,a
do contra las autoridades universitarias 
y se habían declarado en h1,1elga, como 
pocas veces se registraba por esos años. 
Se trataba de la adjudicación de la cá
tedra de Sociología. Los estudiantes re
beldes querían imponer al Dr. Arturo 
Osares, pero se le había dado la ca
tedra al Dr. Pedro Manuel Rodríguez. 

"A pesar de nuestros ajetreos, no con
seguimos nada; -nos dice sobre el par
ticular- pero más tarde me di cuen
ta que hicimos mal, porque el Dr. 
Rodríguez fue un buen¡ profesor". 

Su entusiasmo por conocer diversas 
facetas de la ciudad moderna, por es
tar al corriente de la& últimas publica
ciones de libros y de relacionar un he
cho ctm otros, no ha decaído. Al mis
mo tiempo que nos in:forma los entre 

telones de la vida institucional de los 
años en1 que le tocó participar, nos pre
gunta por los del momento. 

-Hace seis años que no visito el cen
tro de Lima. Los amigos me han olvi
dado ya practica.mente. No recibo li
bros ni el Boletín Bibliográfico de la 
Universidad -comenta melancólica
mente. 

Com·o buen historiador, imbuido del 
espíritu de investigación no deja de en
cargarnos de transmitir a la juventud 
su deseo de que se dediquen al estudio 
serio y metódico, único medio de con
tar con buenos profesionales que con
tribuyan en solucionar los problemas 
sociales de nuestra realidad nacional. 

A pesar de sus años el Dr. Eguiguren 
no se cansa de ilustrarnos sucesivamen
te diversas facetas de la historia repu
blicaD¡a, no para menos conoce todas las 
instituciones del país, según sus propias 
palabras, pero sus nietecitos, cariñosos 
y espontáneos le rodean y le invitan a 
descansar. Claro está, nosotros contri
buimos a ello y nos despedimos. 

R. R. 

RESERA HISTORICA DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS 

Por el Dr. ALEJANDRO TAPIA FRE
SES,. catedrático principal de Quími

ca Orgánica 

En estos díos de remembranzas y de afir
maciones, hocemos un alto en el cotidiano 
quehacer científico paro rendir nuestro 
solemne homenaje o todos aquellos varones 
ilustres que con su sabiduría nos legaron 
una tradición de ciencia, un ejemplo de tra• 
bojo y uno responsobilidod de maestros. 

Cien años de existencia para uno Insti
tución, constituyen un acontecimiento nota
ble que hoy el deber de resaltar, haciendo 
recuento de los dificultades vencidas, de los 
errores corregidos, de los éxitos alcanzados, 
y, mós que todo, hacer el propósito de con
tinuar adelante por el camino abierto, lle
vando al frente la luz recibida de los gene
raciones precedentes y que tenemos el inelu
dible deber de transmitir. 

Si glorioso fue el posado de lo Facultad 
de Ciencias, su porvenir no lo es menos. 
Con el auge que en el mundo actual están 
tomando los Ciencias, se está imponiendo 
en los naciones lo necesidad de dar mayor 
impulso a su cultivo. 

El progreso de los pueblos está en rela
ción estrecha con su potencialidad científi
ca. Es uno verdad definitiva que la Cien
cia ol servicio de las necesidades de la es
pecie humano es factor de bienestar, de pro
greso y de fel icidad. El Perú no puede de
jar de ser permeable o estos principios que 
se pueden titular de universales, y es de 
congratularse que yo se manifiesten propó
sitos de ayudar a la Ciencia. 

¿Dónde se encuentran los raíces académi
cos precursoras de la Facultad de Ciencias? 
Nuestra tierra privilegiado en el lncario 
tuvo cultores de los Ciencias Naturales, de 
lo Medicino, de lo Astronomía, alcanzando 
progresos que son el orgullo de nuestro his
toria primitivo. Lo maravilloso de los tin
tes de los telas se pusieron de manifiesto en 
los mantos de Paracas y en el policromado 
de lo cerámica de Chimú y Nazco. Nuestros 
antepasados manipularon el oro, lo plata y 
el bronce; conocieron los propiedades cura
tivos de numerosas especies botánicos, a 
partir de muchos de las cuales, drogas mo
dernos pudieron ser descubiertos por el 
científico moderno. La medicina incaica 
alcanzó un relativo adelanto, pues, cono
cieron lo aplicación de fabrífugos, de aluci
nantes y de anestésicos. 

Osear Herrero, con su palabra rectoro, re
clamo poro Hipólito Unanue, el mérito de 
haber sentado los bases sobre las cuales se 
elevó la Facultad de Ciencias. 

Hipólito Unanue, genio organizador de 
una patria naciente, puso ol servicio del 
Perú, lo llamo morovilloso de su saber. 

Unanue, el 1 Q de febrero de 1789, ocu
pó lo Cátedra de Anatomía en lo Universi
dad de Son Marcos. Tres años después, en 
1792, inauguró el Anfiteatro Anatómico. 
Siendo yo en 1808, Protomédico General del 
Reino, ocupo lo Cótedro de Medicino. Des
pués de otros tres años, en 1 811, inauguro 
el Colegio de Medicina y Cirugía de Son 
Fernando que correrá porolelomente con el 
ya existente Colegio de Leyes y Letras de 
San Corlas. Lo meta fundamental del Co
legio de Medicino y Cirugía de San Fernan
do era "formar médicos útiles a la Salud 
Pública, o las Artes y o lo Industrio, poro 
lo cual se cultivaban los ciencias". El culti
vo de los ciencias bósicas, sobre las cuales 
tanto se ha escrito, era ya en los albores 
del siglo pasado una de los inquietudes de 
Unonue. 

En el plan de estudios del citado Colegio 
se consignobon: 
Matemáticos, Físico, Historia Natural y Ro
mos de lo Medicina. 

Los Matemáticas comprendían: Matemá
ticos Puras: Aritmético, Geometría; Mote
móticos Mixtos: Mecánica, Optico y Astro
nomía . 

La Física comprendía: lo Físico Experi
mental y la Químico. 

Lo Historia Natural: Mineralogía, Botá
nico y Anotomio. 

La solo lectura del plan de estudios está 
mostrando dónde buscar las raíces acadé
micas precursoras de la Facultad de Cien
cias de Son Marcos. 

Los Escuelas de Matemáticos, Geología y 
Ciencias Biológicas y el Instituto de Física, 
pueden ufanarse de haber sido plasmados 
por el genio prócer de uno de los peruanos 
más ilustre& que hon nacido en nuestra tie
rra. 

En época en que se difundían las ideas de 
"Introducción al Estudio de la Medicina Ex
perimental" de Claudia Bernord, ae lo "Fi
losofio Positivista" de Comte, del "Origen 
de las Especies" de Oorwin, de "Investiga
ciones Filosóficas" de Posteur, de "Potologlo 
Celular" de Virchow, de ''lecciones de Ana
tomía Comparado" de Cuvier, de "Kosmos" 

de Humboldt; obras de los que irradiaban 
ideas e inquietudes científicas, que fueron 
acogidos por espíritus selectos de una no
cionolidod que estaba estructurando sus be
ses republicanos. 

Es Ramón Costilla, durante su primer go
bierno, quien con el propósito de organizar 
la enseñanza del país, expidió en 1850, el 
"Reglamento General de la Instrucción Pú
blica", unificando lo enseñanza superior en 
torno o Son Marcos con el pensamiento que 
las otros Universidades formaran con Son 
Marcos "Un solo cuerpo". 

En su segundo período, el Morisco( Ra
món Costilla, como presidente provisorio, 
expidió el 7 de abril de 1855, un nuevo 
"Reglamento General de la Instrucción Pú
blica", considerando que "sin instrucción 
público no hoy paro los nociones verdadera 
libertad, garantías de orden y progreso". 

En Son Marcos se organizaron cuatro Fa
cultades: Teología, Derecho, Medicina, 
Ciencias y Letras. 

Ya como Presidente Constitucional, el 
Morisco! firmo el 28 de agosto de 1861, 
el Decreto Supremo por el' que se reorganiza 
lo Universidad de Son Morcas con cinco Fa
cultades; Teología, Jurisprudencia, Medici
no, Filosofío y Letras, Matemáticos y Cien
cias Naturales. 

La Facultad de Ciencias Matemáticos y 
Ciencias Naturales, en 1862, tiene en fun
ciones los siguientes Cátedras: Motemótlcas 
Elementales y Matemáticas Trascendentales, 
José Corlas Mozo; Mecánica, Física, Astro
nomía, Pedro del Solar; Químico, José Ebo
li, e Historio Natural, Antonia Raimondi y 
Miguel Colungo. 

Ton noble preocupación de Costilla, por 
lo organización de los estudios universita
rics fue heredado por el Coronel Mariano 
Ignacio Prado, quien como Jefe Supremo 
Provisorio del Perú, el 15 de marzo de 
1866, estableció que el Convictorio de Son 
Carlos se destinase, exclusivamente, a la 
enseñanza de los Facultades de Derecho, 
Clencias y Letras. 

En lo Facultad de Ciencias se organizan 
los siguientes Cátedras: 1 ) Matemáticas 
Trascendentales: Geometría Descriptivo, 
Geometría Analítica, Algebra Superior y 
Cólculo Infinitesimal. 

2) Físico: Física, Geodesia, Mecánica y 
Astronomía .. 

3) Química: Química General y Análisis 
Químico. 

4 ) Historio Natural: Mineralogía, Geolo
gla, Botánico, Zoología. 

El 16 de abril de 1866, el gobierno de 
Mariano Ignacio Prado nombra Decano 
Titular de la Facultad de Ciencias Matemá
ticos y Ciencias Naturales, al doctor Anto
nio Raimondi, asociándose el glorioso nom
bre del sabio itoliorio a lo Universidad de 
San Marcos, en una de los etapas organiza
tivos más medulares, vinculándose estrecho
mente con la Focultoá de Ciencias de la que 
fue su primer Decano Titular. 

Raimondi, hobío llegado al Perú eJ 28 de 
julio de 1850, cuando contaba alrededor de 
24 años. la seriedad de sus trooójos, sus 
cualidades de verdadero científico SJ? impu
sieron prontamente en el medio. 

Nos troja de Europa la ciencia recl ido di
rectamente de los grandes maestros, implan
tando los modernos métodos de in~estiga
ción. 

Aquí entre nosotros encontró un escenario 
maravilloso poro ·sus afanes de investigador. 

Roimondi, ciehtíflco positiv.ista, c~menzó 
a desarrollar uno obro gigantesco acumulan
do dotas y observaciones sobre lo ceolidod 
peruano, no con lo mirado fría y calculado
ra del simple ·coleccionista, sino con el co
lor que. le infundía su cariño por esto tierra 
que le brindó asilo y lo recibió con los bra
zos abiertos. 

Sus cualidades de insigne investigador y 
de maestro incomparable, le imponen el de
ber de ofrecer sus conocimtentos a los hijos 
de la patria adoptivo y fue así como en lo 
Cátedra de lo Facultad de Medicino y de 
lo Facultad de Ciencias, tuvo ocoslón poro 
demostrar el inmenso cariño que le inspira• 
bo el suelo peruano. · 

(COMTIMUARAI 
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NIJEV AS TECNICAS DE SONDEOS 

Abastecimiento de aguas de 
Por el Ing. NELSON RIVERA, Cate
drático de Ingeniería Geológica de 

la Escuela de Geología de la 
U.N.M.S.M. 

Introducción 

El aprovechamiento de las aguas ub
tenáneas para el abastecimiento de 
muchas poblaciones e industria adquie
re mayor importancia a medida que 
éstas crecen o se multiplican. Mucho 
se ha escrito y nuevas técnicas se han 
desarrollado al servicio del hombre lo 
que ha permitido la utilizac1on de zo
n.as que previamente se consideraban 
como inhospitalarias. 

El presente artículo trata de la solu
ción del problema de abastecimiento 
de aguq potable para el campamento 
minero de San Cristóbal. La mina de 
San Cristóbal está localizada en el flan
co oriental de la Cordillera Occidental º~ los Andes, en el valle de Carahua
cra, provincia de Yauli, departamento 
de Junín, a un,!! altura de 4,700 metros 
sobre el nivel del mar y más o menos 
a 42 km. al S. W. de la Oroya. 

La población de San Cristóbal se pro
vee de aguas provenientes de manan
tiales cercanos a los campamentos, pe
ro el flujo de éstos en los meses de se
qula ( de mayo a agosto) disminuye 
considerablemente; en la actualidad el 
número de habitantes se ha incremen
tado, por lo tanto el abastecimiento por 
persona ha disminuido, lo que obliga 
a hacer estudios concienzudos para una 
mejor tecnificación y aprovechamiento 
de las aguas. 

El escritor, geólogo de la Cerro de 
Paseo Corporation-División San Cris
tóbal, presenta este estudio como la 
más efectiva solución de abastecimien
to de aguas en la citada localidad. El 
estudio compren,de 2 fases: Un estudio 
de ingeniería geológica y otro de in
geniería civil. Este reporte presenta so
lamente la primera parte. 

Los estudios de ingeniería geológica 
están basados en mapas geológicos de 
la zona mineralizada de San Cristobal. 
levantados por el cuerpo técnico de la 
Cerro de Paseo Corporation; los cuales 
han sido completados por el autor en 
la zona de Páncar, lugar de interés pa
ra el presente artículo. Mapeos foto
geológicos sobre fotografías tomadas 
por el Servicio Aerofotográfico Nacional 
( escala 1: 20,000) con comprobaciones 
de campo han servido para delinear la 

estratigrafía y la tectónica de la zona. 
Se agradece por intermedio de estas 

líneas a los Directivos de la Cerro de 
Paseo Corporation por haber autorizado 
la publicación del presente artículo. 

GEOLOGIA 

Geología General 

Los campamentos de San Cristóbal 
están en el f\an.co S. W . del anticlinal 
de Chumpe, el cual es parte de la es
tructura doma! de Yauli; la secuencia 
estratigráfica va desde el Paleozoico In
ferior (Interior del anticlinal) hasta en 
terciario (flanco S. W. del anticlinal). 

El valle de Carahuacra corre a Jo 
largo de las .formaciones geológicas se
parando los terrenos mineralizados de 
la Serie Excelsior (Silúrico), Volcáni
cos de Catalina (Permico), calizas de 
Potosí o Patria (Triásicos-Jurácicos) al 
S. W. ; y las areniscas de Goyllar (Cre
!.Ñ'.i.r-9 J..Q..t~r.t.9;),. ~lW\$ .® .MJ1.<:t1J!,Y 
(Cretácico Inferior) y la Capas Rojas 
de Casapalca (Terciario) al lado S. W. 

Las compresiones que han originado 
los plegamientos andinos han produci
do 3 tipos de fracturamientos en las ve
cindades de la mina (zona de Páncar) 
a saber: A) Fracturas de origen com
presiona! con; rumbo N. 609 W. y para-

lelas a los estratos, taies como los so-
breescurrimientos de Carahuacra y de 
Páncar, B) Fracturas transversales de 
origen tensorial a casi 909 con los ante
riores y C) Fracturas menores con bu
zamientos 60-659 N, o hacia el valle de 
Carahuacra, los cuales guardan un, án
gulo de 40-509 con los planos de so
breescurrimiento. 

Geología Local 

Esta descripción corresponde a terre
nos n,o mineralizados del S. W. entre 
los vaUes de Carahuacra y Pomacocha, 
que son los recipientes de las aguas 
subterráneas en estudio. Cabe hacer 
mención que varios autores desde Me 
Laughin, Steinmann, Terrones y otros 
han estudiado las vecindades de la zo- . 
na de Carahuacra; pero como San Cris
tóbal presenta similar estratigrafía se 
dará a con,tinuación una breve descrip
ción de _las formaciones ~eolóflica · ~we 

están actuando como lugar de almac -
naje y como conductores de aguas. 

La formación Goyllarisquizga (Goy
llar), que actúa como piso del reservo
rio, no se muestra en el fonde del valle 
de Carahuacra por estar cubierto por 
los pantanos y turbales existentes. Cer
ca de Carahuacra afloran areniscas y 

cuarcitas de color amarillo y rojo en 
ur, espesor de 100 a ll0 metros que 
han sido determinados como valaginia
no y llauteriniano. 

Suprayace~tes están unas calizas 
grises amarillentas de 100 metros de 
potencia determinadas como barrenia
nas (Cretácico Inferior) y que a medida 
que suben hacia el Aptiano se vuelven 
más puras y compactas. Cerca del con
tacto con el Aptiano hay un sill de 
basalto. 

Las calizas suprayacentes que podían 
corresponder al Aptiano presentan cer
ca de su base una capa de 15 a 20 me
tros con abundantes nódulos de chert 
negro y cuarzo lechoso los cuales se 
hacen más pequeños y menos abundan
tes a medida que suben en la estrati
grafía. Un segundo sill de basalto se 
encuentra a los 80 o 90 metros del pri
mero. Después encontramos repetición 
de estratos debido al sinclinal y al so
breescurrimiento de Páncar. 

Las Capas Rojas de Casapalca se en
cuentran a lo largo del sobreescurri
m1ento de Páncar y son en parte el 
lecho de las 2 lagunas de Páncar. Su
prayacentes están las calizas Pre-Ter
ciarias de edad no bien determinada. 

HIDROGRAFIA 

La zona está hacia el este y cercana 
de la linea divisoria de aguas que se
para la cuenca Atlántica de la Pacífica 
en las cabeceras del valle glaciar de 
Carahuacra, y entre las zonas fuerte
mente mineralizadas ciel N. E. y los te
rrenos no mineralizacios del S. W. 

Las precipitaciones, las cuales son 
abundantes por 6 o 7 meses son, sóli
das·; sus mayores acumulaciones en for
ma de glaciares se encuentran sobre 
terrenos fuertemente piritizados. 

Las aguas provenientes de estos te
rrenos son fuertemente ácidas, regis
trándose muchas veces aguas con un 
pH hasta de 3.5. 

Las aguas del pH neutro provienen 
áe los terrenos calcáreos no minerali
zados del S. W. ,que son las que ali
mentan los manantiales situados en la 
parte baja del valle de Carahuacra y . 
son las que se utilizan para el abaste
cimiento de agua potable. 

Controles Geohidrológicos 

servorios superficiales de la zona debo 
mencionar la intensa evaporación a que 
están sometidas las superficies de aguas 
libres, sean lagunas o pantanos. 

AJ aceptar los principios físicos in
fluyentes y favorables a la evaporación 
tales como: A ) disminución de presión 
atmosférica; B) aumento en la tempe
ratura del aire y del agua; C) incre
mento del régimen de las corrientes de 
agua o en la velocidad de los vientos; 
D) decrecimiento en el contenido sa
lino; E) disminución de la humedad 
del aire; F) incremento de la diferen
cia entre los vapores de saturación del 
aire y del agua; tendi·emos lógicamente 
que admitir la existencia de un activo 
proceso . de evaporación en esta zona si
tuada a 4,800 m. de gran incremento 
de temperatura durante el dia y caldas 
bajo cero grados centígrados durante 
la noche, donde el clima es bastante se
co y donde las aguas son neutras. 

Datos estadísticos sobre este fenóme-
no en la .Sierra Peruana son poco co
nocidos, pero si tomamos tonas simila
res donr.le se han hecho experiencias 
podríamos aplicar algunas constantes a 
fin de hacer un estimado futurista de 
las reservas. Según Fonalsbee (6 p. 79) 
"en la región intermontana, entre las 
Montañas Rocosas y la Sierra Nevada, 
la evaporación va de 38 pulgadas anua
les en el Norte de Nevada a 60 pulga
das en el Sur de Nevada y. Arizona''· 

De acuerdo a estas observacion.es, la 
pérdida anual que se tendría que apli
car a los embalses por hacer sería de 
1.50 metros; pero como el período de 
sequía es de 5 a 6 meses., se puede con
siderar una pérdida por evaporación 
de 0.70 m. 

Reservorio subterráneo.- Abarca las 
aguas contenidas en la zona de satura
ción comprendida entre la superficie 
freática máxima (alta) y la superficie 
freática mínima (más baja). 

Un páramo de donde salen las filtraciones. 
Las aguas meteóricas son colectadas 

superficialmente en las 2 lagunas de 
Páncar y en los pantanos circundantes 
yacentes sobre la zona de sobreescurri
miento de Páncar; y subterráneamente 
en las calizas fracturadas de Machay. 

La superficie freática máxima obser
vada en zonas húmedas y montañosas 
o de abundante precipitación, meteórica 
adquiere alturas considerables y si
gue más o menos las situaciones de 
la topografía superficial; pero para 
nuestro caso podemos considerarla co
mo un plan.o inclinado hacia el valle de 
Carahuacra, cuya máxima pendiente 
( + 2.5 por ciento) está dada por la 
superficie de las lagunas de Páncar y 
la línea de man¡antiales superiores. Es
tos 'manantiales están situados 25 me
tros sobre la línea de los manantiales 
bajos. 

Tanto las aguas subterráneas como 
las superficiales se filtran al través de 
las fracturas y de los planos de sobre
escurrimiento que alimentan a su vez 
las fracturas tensoriales tra_nsversales, 
las cuales han sido interceptadas por 
la erosión en el valle de Carahuacra. 
Los manantiales localizados en la par
te inferior del valle marcan el empla
zamiento de las fracturas transversales, 
por lo tanto el de las "vetas de agua". 

Cuencas Receptoras 

La cuenca receptora, localizada en su 
totalidad en las calizas Machay, es re
lativamente pequeña y tan sólo parte 
de sus aguas son almacenadas en re
servorios naturales. Estos reservorios 
naturales son de 2 clases: los superfi
ciales y los subterráneos. 

Reservorios superficiales.- Engloba: 

La superficie freática mínima, según 
experiencias realizadas, puede conside
rarse para este caso como un plano cu
ya linea de máxima pendiente es de 
0.5 por ciento y cuya velocidad por día 
es de 0.61 m. Probablemente esta velo
cidad en este plan.o va a ser alterada al 
interceptarse la napa acuífera con la 
consecuente formación del embudo de 
depresión y variación del nivel dinámi
co; velocidad que puede variar de lo 
máximo a lo mínimo según las condi
ciones de la cabeza hidráulica. 

Experiencias llevadas a cabo sobre 
porosidad en las calizas (en España e 
Italia) han demostrado que ésta fluc
túa de 2 a 13 por cien1to. En U. S. A. 
una porosidad promedia en calizas Ju
rácicas se estima en un 5 por ciento; 
por otro lado los sondajes efectuados 
en las partes superficiales de los man
tos mineralizados de San Cristóbal dan 
una porosidad entre 10 y 30 por cien
to, figuras . que son bastante conser
vadoras. 

Velocidad y movimiento de las aguas 
subterráneas 

La parte superior de la acuífera aflo
ran,te (linea de los manantiales altos). 
está 65 metros más bajo que el nivel 
de las aguas de la laguna Páncar y a 
una distancia de 1600 metros; por lo 
tanto la gradiente hidráulica es de 

.Vista de un sector de los cerros nevados de donde provienen las aguas por deshielo. 
pamento de las minas. 

En la parte inferior, el cam• 

A) Las lagunas de Páncar (una de 
550 X 300 mts. y otra de 20 x 200 
mts.), con un almacenaje total de 
297,000 m3 con posibilidades de incre
mentarse a 465,500 mª después de cons
truir una represa de 0.8 m. de alto por 
20 metros de largo en la laguna gran
de y otra de 1.0 m. de alto por 14 me
tros de largo en la laguna pequeña; y 
B) Los pantanos cercanos a las lagunas 
con un probable almacenaje de 95,000 
mª. 

Evaporación,- Al considerar los re-

65 
4%. 

1,600 
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la Mina de SAN CRISTOBA .......... 
:> Experiencias realizadas en Italia en 
~ capas permeables (10 p. 305) demostra
s ron que a una variación en la pendien-

te de 0.05 a 0.003, corresponde una ve
locidad de 5.00 a 0.10 m. por día. Por 
interpolación encontramos que aproxi-

1 madamente a una pendiente de 0.04 en 
el nivel freático máximo debe corres
ponderle una velocidad de 4 m. por 
día; por lo tanto en épocas en que la 
acuífera está en su máxima tendrá que 

1,600 
pasar --- = 400 días para que la 

4 
última porción de agua de la laguna de 
Páncar esté aflorando en el valle de 
Carahuacra o que las n.uevas aguas 
meteóricas alimentadoras deban em
plear 400 días en viajar hasta los ma
nantiales. 

Si admitimos que los terrenos cali
zos en estudio presentan una dominan
te permeabilidad del tipo secundario 
(causada por fuerzas diastróficas tales 
GQmo juntYIªi o iªJJas) comparado co_o 
la del tipo primario (comunicación ini
cial entre poros que existe eni rocas no 
consolidadas), debemos lógicamente 
aceptar gue la velocidad es aumentada 
debido a la menor resistencia que ofre-

R. Superficiales Presentes 
Arca mi Altura Porosidad 

Páncar 1 128,500 2.0 -.-
Páncar 2 40,000 1.0 
Pantanos 190,000 1.0 50% 

358,500 

R. Subterráneas 

Acuifera 2,500.000 10.0 5% 

Total Resrvs. 

cen las fracturas colectoras. Es bastante 
difícil determinar una velocidad media 
en estas condiciones; pero si suponemos 
que la velocidad es aumentada en un 
200 por ciento, enton1ces el tiempo em
pleado por las aguas en viajar sería 

1,600 
de. . . = 135 o 4.5 meses. 

12 

La escasez de precipilaciones por 5 
meses permite a los manantiales drenar 
las reservas (consideradas como estáti
cas) de la napa acuífera y de los reser
vicios superficiales, las cuales se ago
tarían en 4 ó 5 meses; pero como las 
aguas vadosas adquieren altas veloci
dades en las fracturas mayores (sobre
escurrimientos y fallas tensoriales) ten, 
dremos que en época de intensa preci
pitación estas fracturas alimentarían 
rápidamente los manántiales aseguran
do así un con"tinuo flujo. 

Re.s.e.rv_as _de -~ -ua 

A continuación se da un cuadro mos
trando las reservas presentes y las fu
turas, tanto superficiales como subt"e
rrán¡eas. 

Represadas 
Vol. m J Aren. Altura Vol. m J 

257,000 128,500 30 385,500 
40,000 40,000 2.0 80,000 
95,000 95,000 1.0 95,000 

392,000 263,500 560,500 

1,250.000 1,250.000 

1,642.000 1,810.500 

man,antiales alta y baja) arrojaron 3 
litros por segundo (julio 1963). 

En las reservas totales futuras debe
mos descontar el volumen probable de 
258,500 x 0.70 = 180,950 m3- como pér
dida por evaporación. Los 1,629,600 m:1 

restantes alimentarían las cuencas de 
Carahuacra y de Pomacocha; por lo 
tanto podemos asumir que el 50% de 
estas aguas irían a cada una de estas 
cuencas. Este volumen (814,800 m3 ) se
ría drenado duran,te los 4.5 meses que 
duraría el viaje de las aguas (sin ser 
re-alimentados) al través de las 4 zo
nas de fracturamiento, lo que daría un 

La linea alta de manantiales marca 
el nivel freático en el valle cuando la 
cabeza hidráulica es considerable (la 
acuífera y los reservorios superficiales 
están en su máximo), la que decae 
constantemente hasta adquirir una 
pendiente suave y acercarse a su nivel 
mínimo (fondo del valle de Carahua
cra) duran1te los últimos meses de se
quía. 

Instrumentos tecnológicos modernos que se utilizan para la exploración de la corteza 
terrestre con fines de investigación geológica. 

drenaje de 
814,800 

= 1,508 m:l 
4.5 X 30 X 4 

diarios por zona en el caso que las cua
tro zonas produjeran con el mismo ré
gimen. 

Como en una zona se ha aforado 
3 x 60 x 60 X 24 litros ó sea 260 mª 
diarios habría un excedente de 1,508 -
260 = 1,248 mn que alimentarían a los 
pantanos de la parte inferior. 

De lo anteriormente dicho podemos 
inferir que la zona tiene abundantes re
servas de agua y la producción de és
ta se puede incrementar cuando las ne
cesidades de la mina así lo requieran. 

Calidad y análisis de las aguas 

Análisis químicos y bacteriológicos 
efectuados en la Oroya han demostra
do que las aguas de esta zona tienen 
óptimas condiciones para el uso domés
tico e industrial. 

HIDRAULICA 

Intercepción de la zona de saturación 

Si se tiene en cuenta una población 
de 5,000 personas a 100 litros diarios 
por cabeza, enton~es el gasto es de 
5,000 X 100 

= 5.8 litros por segundo; 
86,400 

pero como 3 litros por segundo se es
tán distribuyendo actualmente desde los 
tanques existentes, los 2.2 a 3 litros 
:estantes deben ser abastecidos por la 
:ona en estudio. 

Según aforos hechos en la zona, 5 
nanantiales (localizados en la línea de 

Probablemente bajo la linea de los 
manantiales visibles existe una cons
tante producción por parte de la acuí
fera en estudio, pero ésta es absorbida 
por los pantanos y evaporada; aguas 
que serian de un régimen de mayor 
constancia para los manantiales men
cion¡ados. 

Por lo expuesto y aunque hay la po
sibilidad de que alguno de los manan
tiales localizados en la parte superior 
de la acuífera sean salidas de sifones 
naturales, se planea y se recomienda 
la intercepción de estos veneros de 
agua bajo la linea de manantiales, lo 
más alejada posible de la superficie 
del terreno a fin de captar las aguas 
de las partes más profundas de la zona 
de saturación. 

Huecos diamantinos colectores 
de captación continua 

La cantidad aforada y necesaria es 
de 3 litros por segundo, la cual debe 
ser extraída por huecos de diamond
drill; por lo tanto, un cálculo del diá
metro del hueco que permita una ex
tracción económica es necesario. 

La distancia entre la estación, de dia
mond-drili y la intercepción de las 
fracturas localizadas en la caja-piso de 
la zona de falla se ha estimado en 200 
metros. 

Se considera una velocidad alta de 
descarga a fin de mantener el hueco 
suficientemente limpio de sedimentos 
y precipitaciones. 

Un.o por ciento sobre el horizonte y 
el caso de una cabeza hidráulica cons
tante se tiene en cuenta para el pro
blema. 

La fórmula general a aplicar cuando 

se considera pérdida de presión hidráu
lica a causa de la forma de entrada 

h = Cabeza hidráulica total. 
h' = Pérdida de cabeza hidráulica 

por la forma de entrada. 
h" Pérdida de cabeza por frie-

ción. 

V Velocidad. 

g = Aceleración de la gravedad. 

f Factor de fricción en, tubería 
de fierro. 

Al hacer un, tanteo para encontrar la 
descarga de agua en un hueco de 3" de 

2 X 32.2 X 6.6 

del agua y pérdida de presión hidráu
lica debido a la fricción es (9 p. 363): 

V2 
h = h' + h" + 

2g 

2hg 
V = 

I 
1.5 + f 

d 

diámetro (brocas del tamaño NX) te
nemos que la velocidad media es ... 

V = 2.8 pies/segundo o 0.853 m/ segundo. 

656 
1.5 + 0.02 -

0.25 

La descarga "q' ' es ... 

d2v 0.252 
q av = X 2.8 = 

4 4 
0.1374 pies cúbicos X segundo. 

q = 0.1374 x 7.48 X 60 = 61.7 galones/minuto. 

q =: 0.1374 X 28.32 3.89 litros segundo. 

Si se usa el abaco de Darcy ( 10 p. 
128 para tubos ·usados entre los diá
metros 0.5 m. y 0.05 m. con una velo
cidad media de 0.85 m/seg. se obtienie 
un caudal de 3.77 litros/segundo con 
una pérdida de carga o de cabeza hi
dráulica de 0.2690 por metro; lo que 
daría una pérdida de 0.2690 x 200 = 
5.38 m. de cabeza hidráulica o sea que 
el hueco debe tener una pendiente de 

5.38 + 2.0 
3.69% ó un ángulo 

. 200 

vertical de + 29 07'. Pero teniendo ~n 
cuenta que a) la superficie piezométri
ca es fluctuante sobre el nivel del hue
co, b) el agua ya tiene una velocidad 
inicial al entrar al hueco, e) el gasto o 
descarga es superior a la cantidad ne
cesaria y d) la tendencia general de las 
sondas diamantinas rotatorias tanto ho
rizontales como inclinadas, es a una 
desviación hacia arriba y en el sentido 
de las agujas del reloj, es muy indicado 
perforar un hueco de 3 pulgadas de 
diámetro (tamaño NX) y emplear una 
intlinación de uno por ciento. 

Perforación 

Como la industria presenta una serie 
de tipos de brocas de diamantes para 
la perforación, sea para recuperar tes
tigos o para la no recuperación, es ne
necesario escoger y recomendar un ti
po de broca para el trabajo. El objeto 
de un hueco de drenaje es intercepta1· 
fracturas abiertas y evitar la obstruc
ción de éstas; por lo tanto, es recomen
dable en este caso el uso de brocas que 
recuperen, testigos. 

Costos 
Los costos son dependientes de mu

chos factores, pero principalmente del 
tipo y naturaleza de las rocas. Para es
te caso, en que las calizas se presentan 
fuertemente fracturadas, se estima en 
$ 6.00 por pie de perforación; luego un 
costo aproximado seria: 
3.28 X 200 X 6.00 = 3';936. 

Si se compara el costo de este proyec
to con el original de hacer un túnel de 
500 metros más uo1 hueco adicional de 
diamond drill de 500 metros, se llegará 
a la conclusión que el estudio detallado 
de la zona ha resuelto un problema no 
sólo económico sino también de tiempo 
y factibilidad. 

Conclusiones 

l. Las aguas contenidas en los terrenos 
calizos por explorar tienen un1 pH 
neutro y excelentes cualidades que 
las sindican como una fuente de abas
tecimiento de agua potable. 

2. Fracturas colectoras bien definidas y 
alimentaaas por reservorios superfi
ciales y subterraneos hacen factible 
una tecnificación y aprovechamiento 
de estas aguas a base de sondas dia
man1tinas. 

3. La cantidad de agua drenada duran
te el tiempo de sequía es muy u-

(Continúa en la pág. 8) 
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SITUACION DE LA FILOSOFIA ....... . 

(Viene de la pág. 4) 

tr ariamente las definiciones de los 
conceptos. Hilbert decía que el siste
ma de la geometría euclídea seguía 
siendo válido si se substituían los con
ceptos de "punto", ''línea", etc. por los 
de "mesa" o "cerveza". 

Que la definición, que el concepto, 
pueda admitir la arbitrariedad en su 
formulación; que el valor del concep
to pueda ser, como en, el caso de la 
verdad, un simple valor estratégico; 
que se pueda alterar el contenido de 
un concepto para adaptarlo a los fines 
de una demostración, todo esto contra
ría sin duda una especie de evidencia 
natural. Es verdad que, en el fondo, 
por eso se ·puede destruir el efecto de 
la tesis de arbitrariedad. 

La des-substancialización del concep
to es análoga a la des-substan,cializa
ción del signo. En la lingüística moder
na, desde Saussure, se admite como un 
lugar común que el signo lingüístico es 
arbitrario, más precisamente, que la re
lación que asocia el concepto o signi
ficado con la imagen acústica o signi
ficante es una relación arbitraria. De
cíamos que lo que ocurre con el con
cepto y .la. .eseru:Ja f!~ _análo_go a lo gue 
ocurre con el significado y el signifi
cante. En efecto, el significante es la 
entidad lingüística, el medio de que se 
sirve el lenguaje para expresar un con
cepto; el sign¡ificado es, en cambio, la 
entidad lógica, el "qué" de las cosas. 
Saussure ha definido con precisión lo 
que entiende por "arbitrario". "La pa
labra arbitrario -dice- no debe dar 
la idea de que el significante depende 
de la libre elección del hablante; que
remos decir que el significante es in
motivado, es decir, arbitrario con res
pecto al significado, con el cual no tie
n,e relación natural en la realidad" 
(Cf. Cours, p. 101). Sabemos que esta 
idea de la arbitrariedad del signo lin
güístico ha sido impugnada más tarde 
por Benveniste uno de los más gran
des lingüistas contemporáneos, en su en
sayo acerca de la naturaleza del signo 
lingilistico. 

Quizás ahora podemos comprender 
más claramente lo que entendemos 
por des-substancialización del concep
to. Con ello queremos decir que en 
nuestra época ha culminado un pro
ceso de disociación entre el concepto 
y la esencia de la cosa, de tal modo 
que la relación establecida entre ellos 
tiende a hacerse arbitraria en el sen
tido de inmotivada. El concepto no es 
pues una representación, de la esencia 
de las cosas, fundada en una relación 
real y substancial, sino una representa
ción convencional y, por tanto, arbi
traria. 

¿Qué consecuencias se derivan, de es
te hecho? Sin duda alguna acontece 
aquí una transformación de nue~tra 
manera de pensar. El concepto -dice 
Granger- es a la vez una historia y 
un instrumento. La filosofía y la filo
logía nos enseñan que en todo concep
to hay contenido una historia signi
ficativa o semántica y que esta histo
ria forma parte de la significación. En 
este sentido, no hay libertad en la uti
lización de los conceptos, puesto que 
tras cada uno de ellos hay todo un pro
ceso de cristalización, de condel'l¡Sación 
de significaciones. Cuando decimos, por 
ejemplo, la palabra ."categoría" com
prendemos que hay un abismo entre su 
significación usual, cotidiana, y su sig
nificación filosófica, es decir, su sig
nificación dentro de la historia de la 
filosofía. Cada concepto debe, dentro 
de este orden de ideas, en1tenderse en 
el horizonte cultural en donde surge, 
dentro del contexto en el que tiene va
lidez y sentido. Con el proceso de des
substancialización del concepto cobra 
mayor importancia, no su aspecto his
tórico, sino su aspecto instrumental. 

Este término "instrumento" constitu
ye uno de los conceptos fundamentales 
para la inteligencia de nuestro tiempo. 
En otro lugar hemos tratado de probar 
que la técnica es un proceso de ins
trumentalización y que existe en, la ra
zón, en nuestra facultad racional una 
dimensión instrumentalizante, sobre la 
cual se apoya la técnica. Ahora bien, 
en virtud de la des-substancialización 
del concepto, en virtud de su índole ar-

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

bitraria o inmotivada, aparece la posi
bilidad de potenciar su aptitud in.stru
mental. La ciencia moderna ha conver
tido al concepto en un esquema ope
ratorio, y a la luz de lo que ocurre 
en la ciencia moderna, resulta posible 
entender también que en los sistemas 
filosóficos, en las doctrinas metaiisi
cas, ciertos conceptos fundamen,tales 
funcionan efectivamente como esque
mas operatorios. Por ejemplo, éste es 
el caso de los conceptos de potencia y 
de acto en la metafísica aristotélica. 

Esta transformación es de suma im
portancia. Podemos decir que, en cier
to sentido, el concepto de filosofía de
pende de la filosofía del concepto. 

Otro aspecto que hemos indicado en 
el proceso de tra[\Sformación del pen
samiento es lo que hemos llamado la 
revitalización de la abstracción. Por los 
años 30, Jean Wahl escribió un libro 
en cierto modo profético, un, libro ti
tulado "Hacia lo concreto", en donde 
ponía en evidencia la orientación de 
la filosofía hacia los problemas concre
tos, entendiendo por problemas coniere
tos aquellos que dominan la vida real 
del hombre como el problema de la 
muerte, el problema de la comunica
ción ínter-personal, el problema del 
cuerpo propio. Concreto quiere decir 
agui: fundado en la e~periencia _pro

pia. Esta orientación hacia lo concreto 
culmina eQ el existencialismo, al que 
de manera general, podemos 'definir co
mo la dialéctica de lo negativo y de 
lo concreto. Es esta orientación hacia 
lo concreto lo que ha hecho posible en 
el pensamiento contemporáneo, lo que 
algunos consideran como la intromisión 
de la filosofía e11t otros dominios de la 
cultura y de la vida como la Literatura, 
la Política o el Arte, e incluso en la 
manera misma de vivir. 

La orientación hacia lo concreto re
presenta una especie de divisa en la 
filosofía marxista. El marxismo ha he
cho, por lo demás, una utilización ideo
lógica del concepto de concreto; y qui
zás donde aparece con mayor rigor, 
donde se observa también los limites 
de este concepto, es en la crítica de la 
psicología modern¡a que hizo Politzer. 
Desde el punto de vista crítico, el con
cepto de concreto sirve también para 
justific.ar todas las categorías infaman
tes. 

Sin embargo, sin entrar en la com
pleja dialéctica de lo concreto y de lo 
abstracto, podemos decir que el concep
to de concreto tal como se le utiliza 
y la orientación del pensamiento hacia 
lo concreto han alcaD¡Zado sus propios 
límites, hasta convertirse en ün pro
cedimiento retórico. La realidad es mu
cho más compleja, mucho más rica y 
multiforme; y justamente en la época 
actual, en todos los dominios del saber, 
se revela la desoladora insuficiencia de 
esquemas conceptuales, de formas de 
razonamiento inéditos, de sistemas de 
correspondencias más eficaces, para 
poder comprender y resolver los pro
blemas que la realidad nps presenta. 
"La explicación científica -dice Lévi
Strauss- no consiste en el paso de la 
complejidad a la simplicidad, sino la 
substitución de una complejidad inte
ligible por otra que lo era menos". (Cf. 
"La pensée sauvage", p. 328). 

La exclusiva orientaciéln hacia lQ 
concreto ha tenido un efectó simplifi
cador, en la medida en que ha vuelto 
las espaldas al trabajo teórico, a la in
vestigación, abstracta. Incluso, en el in
terior del marxismo se asiste a una re
acción contra la retórica de lo concre
to como lo prueban los trabajos de Al
th user y de su escuela, que incorporan 
el método estructural al análisis de los 
conceptos marxistas. Otro caso lo re
presenta André Gorz con su ensayo a
cerca de la estrategia de la lucha obre
ra en el neo-capitalismo. Otro caso lo 
tenemos en la escuela alemana, en la 
llamada escuela pesimista, de Marcuse, 
de Ador11to y sobre todo de Habermas. 

La influencia creciente de disciplinas 
como la matemática y como la lingüís
tica, las más rigurosas y las más per
fectas en sus respectivas regiones, 
alientan la vuelta hacia la abstracción. 
Sólo que la abstracción ya no tiene el 
mismo sentido que en la época del ra
cionalismo de Leibniz y de Wolff. La 
abstracción ya no es dogmática. abs
tracción es una aptitud analítica y una 
disposición inventiva. La abstracción es 

un, proceso de descubrimiento de la es
tructura de la realidad. En la medida en 
que es posible anticipar los aconteci
mientos, nos atrevemos a decir o, más 
exactamente, a predecir que volvemos 
pronto en filosofía a la época de los 
grandes sistemas, justamente en virtud 
de la creciente tendencia hacia la abs
tracción. 

trailr'5formación, inventar sus sistemas 
de correspondencia, todo aquello en 
suma, en que consiste el movimiento 
mismo del filosofar. 

Este trabajo interno, este esfuerzo 
inmanente, Junto con la modificación 
de las condiciones reales de ejercicio 
efectivo del pensamiento, implican una 
radical transformación de la filosofia 
cuya primera consecuencia es la deca
dencia del pensamiento tradicional en 
sus dirección más representativas; 
el historicismo, la fenomenqlogía, el 
neo-positivismo, el existencialismo. Ha 
sido puesta en duda ín¡eluso la posibi
lidad misma de la filosofía. En cierto 
sentido, en el clima de nuestro tiempo, 
se abre paso la posibilidad de un nue
vo pensamiento anunc.lado por Heideg
ger con el nombre de "pensamiento por 
enir'' V • 

Quizás esté inscrito en el movimiento 
precursor del pensamien,to por venir la 

instalación de una nueva crítica de la 
razón. Como los signos que anuncian 
un nuevo advenimiento contemplamos 
en nuestro tiempo más de un proyecto 
crítico. Crítica de la razón dialéctica 
en Sartre. Pensamiento salvaje en Lé
vi-Strauss. Pensar del ser en Heideg
ger. 

En esta mutación profunda y radical, 
actúa como iniciativa y como incentivo 
la idea del hombre, único objeto de las 
aventuras, tribulaciones y conquistas 
del pensamiento. El hombre es una in
vención reciente, dice Michel Foucault, 
respondiendo al eco de la agresiva fór
mula de Sartre: El hombre es una pa
sión inútil. Pero por encima de todo re
suena en el tumulto de nuestro tiempo 
la voz solitaria y solidaria de Holder
lin: 

Un signo somos, sin significación, 
Insensibles y lejos de la patria, 
Casi hemos perdido la palabra. 

El tercer momento en la transforma
ción del pensamiento está constituido 
por la racionalización de lo incon.scien
te. Esta expresión es un poco contra
dictoria en su enunciado. Queremos de
cir con ella que en la epoca contempo
ránea lo inconsciente .se ha incorporado 
al .pensamiento, es decir, que se hace ca
da vez más evidente que, incluso en los 
procesos racionales, en las operaciones 
mentales más elevadas, está presente la 
obscura energía inconsciente. Sabemos 
que el propio Freud descubrió la pre
sencia en el yo de elementos in
conscientes, y que este descubrimiento 
lo obligó a modificar su teoría del apa-
rato psíquico. 

La racionalización de lo inconscien-

INSTALOSE COOPERATIVA 
VIVIENDA 

DE LA 

te se lleva a cabo en las más diversas 
regiones de la cultura. Se puede decir 
que, en nuestra época, lo inconsciente 
ha invadido a la cultura hasta formar 
parte constitutiva de ella, pero que, in
versamente, COllt las tentativas de ex-

plicación y ·de sistematización de lo in
consciente, éste ha sido progresivamen
te racionalizado. La racionalización 
tiene por consiguiente, un doble sen
tido. Por una parte, es la explicación 
racional de lo inco[\Sciente. Por una 
curiosa paradoja, lo inconsciente que 
habla sido identificado con lo irracio
nal asume cada vez más la esencia de 
lo humano. Nuestra civilización es un 
interesante proceso de racionalización 
Y ya quedan muy pocas parcelas de la 
condición humana que no hayan sido 
sometidas a la razón. Someter a la ra
zón es para Heidegger la esencia de la 
técnica moderna. La tecnificación ex
haustiva de nuestro mundo deja pues 
un dominio muy limitado a lo propia
mente humano. Lo propiamente hu
mano parece acantonarse en lo que 
tradicionalmente se ha atribuido a lo 
irracio]'.\al y a lo inconsciente. En 
esas condiciones, cabe preguntarse en 
qué medida es válida la vieja defini
ción del hombre como animal racional, 
en qué medida la raciO'llalidad es a
tributo de la esencia del hombre. 

La Asociación de .Emple.ados de la Universidad en pleno trabajo de insta
lación de los Consejos directivos y ¡de administración de la Cooperativa 

de Vivienda. 

Por otro lado, la racionalización de 
lo inconsciente tiene otra dimensión, 
otra proyección. La antropología es
tructural, por una parte, y la teoría de 
la argumentación por otra, han pues
to de manifiesto la existencia de sis
temas implícitos e inconscientes en 
la razón1 humana. Lévi-Strauss en sus 
trabajos acerca del parentesco en los 
pueblos primitivos, ha probado que 
incluso en los pueblos menos civiliza
dos, los sistemas de filiación responden 
a reglas y estructuras complejas y co
herentes. Perelman, por su parte, a 
quien debemos la revitalización de la 
teoría de la argumentación, nos revela 
en los modos de argumentación tradi
cionales la prese11tCia de sistemas implí-
citos que se utilizan iñconscientemente. 

Por último, esta corriente culmina en 
nuestros días, con la llamada ar
queología de las ciencias humanas. Mi
chel Foucault, en su reciente libro "Las 
palabras y las cosas" ha descubierto un 
nuevo ámbito, un nuevo horizon1te, a 
la reflexión filosófica. Foucault se plan-

La Asociación de Empleados de la 
Universidad de San Marcos que dirige 
el señor Emilio Calixto ha constituido 
recientemente ttna Cooperativa de Vi
vienda para los servidores de la uni
versidad. 

La Cooperativa de Empleados servi
rá para reunir fondos y hacer con ellos 
préstamos a los servidores con fines de 
adquisición de viviendas. 

En la Asamblea del 28 de setiembre, 
la Asociación acordó formar dos Conse
jos y un Comité, organismos que regi
rán a la Cooperativa. Estos organismos 
han quedado conformados de la siguien
te manera: 

Consejo de Administración: Presiden
te, Armando Vélez Orosco Secretario, 
Guillermo Pazos Guzmán; Tesorero, 
Osear Salaverry; Vocales Titulares, 
Carlos Sanabria y César Peñafield; Vo
cal Suplente, Jaime Castillo. 

(Viene de la pág. 7) 

perior a la necesaria para abastecer 
a la población de 5,000 habitantes, la 
cual es aumentada rápidamente por 
precipitaciones ocasionales durante 
los tiempos de sequfa. 

tea, en efecto, el problema del funda- l. 
mento histórico de la antropología, y 
llega a la conclusión de que el saber 
acerca del hombre está determinado 

Recomendaciones 
Interceptar la zona de saturación 
cerca de su nivel freático minimo 
para asegurar una producción, con
tinua y hacerlo a ángulos bastante 
agudos con referencia a la zona de 
falla. 

por sistemas implícitos de cuya vigen-
cia no somos enteramente conscientes. 
Las estructuras que describen al hom- 2. 
bre en, su totalidad: la vida, el lengua-

Perforar un ·hueco de 3" de diámetro 
por 200 metros de largo con una pen
diente positiva de · 0.01 usando bro
cas de recuperación de testigos. 
Almacenar agua adicional en las la
gunas de Pánc.ar construyendo 2 re
presas: una de 0.8 .x 20 m. y otra de 
1.0 m. x 14 m. Represas de tierra o 
de piedras con turba "champa" son 
bastante indicadas para este efecto. 

je Y el trabajo no han sido estudiadas 
sino en épocas muy cercan.as, correspon
dientes a las épocas de invención de 
la biología, de la filología y de la eco-

3
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nomía política. Por eso, Foucault con
cluye con la idea revolucionaria de que 
el hombre es una invención reciente. 

Vemos así pues que los signps de 
nuestro tiempo indican o delimitan un 
horizonte desde donde es posible com- Nota: 
prender el esfuerzo inmanente, el pe A1 concluirse los trabajos de perfora

ción, siguiendo las recomendaciones da
das, se obtuvo una producción constan
te de 100 galones por minuto, lo cual 
sobrepasó la cantidad espt?rada. 

noso trabajo interno de la filosofía por 
determinar su estructura, modificar sus 
modos de razonamiento, extender sµs 
esquemas lógicos, definir sus reglas de 

Consejo de Vigilancia: formado por 
los siguientes empleados: Herly Pérez, 
Luis Suárez y Néstor Esquerr, Vocal 
Suplente, Guillermo Cueva. 

Comité de Educación: está integra
do por los siguientes servidores de la 
Universidad: Máximo Huamán, Guiller
mo Estrada e Ildefonso Rebaza. 

En la misma sesión1 se acordó fijar 
como cuota de iñgreso a la Cooperativa, 
la suma de S/ . 50.00; gastos de adminis
tración S/ . 30.00, y certificado de apor
tación S/ . 100.00, esta última descon
table por planilla, una vez que se haya 
inscrito como socio de la Cooperativa. 

La Cooperativa de la Vivienda que 
acaba de formarse agrupará a emplea
dos, obreros y profesores de la univer
sidad. La inscripción correspondiente 
puede hacerse en los bajos de la Teso
rería. 
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La Universidad y ~l 
Pueblo 

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

"los p, o,.s 111alf1batos SOII los 1uc ~b•11 
le•r y 110 ' "" tt , ...... u... ....... 

mativo" que entonces dio el referido 
profesor han sido publicadas con el ti
tulo de "Poesia Italiana Contemporá
nea" (1 ). 

dos: "No soy metafísico, filósofo ni san
to: soy p ob~e y amo a los pobres", "sean 
vuestro Dios esos p.obres". No creía en 
la bon.dad de los ricos: "lo que crea es 
el corazón y el cerebro, pero nunca la 
bolsa". Tampoco creía en los partidos 
políticos: ''Dios y la Verdad son la úni
ca política en el mundo, todo lo demás 
es basura". 

Comparando con el pensamiento occi
dental europeo, el autor encuentra cier
to acercamiento de Vivekan¡anda con 
Tolstoi, Catholie, Emaus, Nicolás de Cu
sa y Nietzsche. 

FAR:MACIA Y B~OQUil\fICA 

PAGINA NUEVE 

CIENCIAS PSICOLOGICAS Y 
NEUROLOGICAS 

Con material seleccionado y después 
de tiempo prolongado ha reaparecido 
"La Universidad y el Pueblo"J libro 
que reúne en sus páginas a diversos au
tores de distintas especialidades de la 
Universidad de San Marcos. Esta últi
ma es el tomo IV de la segunda época. 

En la presentación de la obra, Gaeta
no Foresta, dice que no se trata de un 
libro ni de un¡a antología. Realmente es 
así pero no podemos dudar de su ca
rácter didáctico y de su intención sin
cera de düundir en nuestra unJversidad 
la poesía italiana de los últimos cin
cuenta años. 

El título gue nos ha ocupado es una 
obra de investigación que nos permite 
conocer en síntesis apretada el pensa
miento y la actitud de Vivekananda o 
también vale decir una parte del pensa
miento filosófico~religioso del pueblo 
hindú. 

Acaba de aparecer el último número 
de la Revista de la Facultad de Far
macia y Bioquímica, correspondiente al 
volumen XXVII, N9 98, segundo semes
tre, año 1965, con, 188 páginas. Dirige 
la revista el Dr. Julio López Guillén. 
y como jefe de redacción figura el Dr . 
Juan de Dios Guevara. 

Este número contiene varios artículos 
de suma importancia. Así, colaboran 
Julio César Joya Bravo con "Síntesis 
del 6 metil 3 isopropil 2 hidroxi benzal
doxima y su aplicación analítica"; Ma
ría Teresa Soria Ramírez con "Investi
gación cromatográfica de los alcaloides 
de Croton, Ruizianus R."; Alicia Ishí
bashi M. con "Contribución al estudio 
químico bromatológico de la semilla y 
aceite de sésamo o ajonjolí cultivado 
en el Perú". 

Está en circulación el último nú
mero de la Revista de Ciencias Psicoló
gicas y Neurológicas, órgano del De
partamento de Ciencias Psicológicas y 
de la Asign1atura de Neurología de la 
Facultad de Medicina. Dirigen la revis
ta los doctores Carlos A. Seguín y Raúl 
Jerí, y como Secretario de Redacción 
el Dr. Rubén Ríos Carrasco. El núme
ro corresponde al volumen 11, Nos. 3-
meses de setiembre-diciembre, año 1965, 
y tiene 362 páginas. 

En la sección artículos presenta las 
colaboraciones de los doctores: J osé 
Alva y Enrique Ghersi "Tipos psicoló
gicos en el habla popular"; Rubén Ríos 
''La Psicofarmacología de nuestros 
días"; Rodolfo Landa y José E. Jáure
gui "Convulsiones como síntoma de ini
cio de enfermedad neurológica en, pa
cientes mayores de cincuenta años"; Os
ear Valdivia "El significado inconscien
te del encierro en pacientes psicóticos"; 
Silvia Bermann "lmportan~ia de 1os es
tudios epidemiológicos transculturales 
en salud mental''. 

Esta vez "La Universidad y el pue
blo" trae cinco trabajos que versan, so
bre el problema universitario, filosofía 
hindú, poesía italiana y dos estudios 
sobre la cultura peruana. 

La obra en sus 79 páginas presenta 
tres partes: 1) Fragmentarismo y futu
rismo, 2) Hermetismo en la Literatura 
Italiana y 3) Existenieialismo y espiri
tualismo .En, cada una de ellas, los au
tores mencionados aparecen con sus no
tas biográficas, bibliográficas, critico
estética y una pequeña antología de sus 
poemas. En el Futurismo y Fragmenta
rismo aparecen: Aldo Palazzeschi, Ar
dengo Soffici, Giovanni Papini. En la 
segunda corrien¡te figuran: Dino Cam
pana, Umberto Saba, Giuseppe Unga
retti, Eugenio Montale, Vicenzo Car
darelli, Salvatore Quasimodo. En la 
tercera corriente aparecen: Cesare Pa
vese, y Clemente Rebora. 

(1) "Vivekananda, el león risueño 
de Brahman", José Russo Delgado, Ins
tituto de Lenguas y Culturas Orienta
les, Lima 1966. Por último presenta una relación de 

bachilleres correspondiente al segundo 
semestre de 1965; informaciones sobre 
el Simposio Internacional de control de 
calidad en la in,dustria farmacéu
tica; VII Congreso Peruano de Quí
mica; Segundo Seminario Paname
ricano de Educación Farmacéutica, y 
Crónicas de la Facultad. 

El Dr. Luis A. Sánchez, Rector de la 
Universidad de San Marcos, encabeza 
la lista de autores con la publicación 
de un tema sobre "La Universidad en 
América Latina". Este es la versión ta
quigráfica de un debate que el Dr. 
Sánchez sostuvo en, una reunión de me
sa redonda realizada en esta Universi
dad en julio de 1962. La reunión men
cionada contó con la intervención de 
los Drs.: Roberto Koch, Juan DuJanto, 
Gill:>erto Domínguez, Efraín Mon1talvo, 
y René Córdoba; de los señores Hora
cio Chumbe Vargas, Jorge Fernández 
Ñ:ique y de la señorita Gardenia de la 
Cruz. 

El Dr. José Russo Delgado publica 
un breve estudio sobre la vida, pensa
miento y obra de "Vivekananda, el leól'} 
risueño de Brahman", uno de los per
sonajes rep!'esentativos de la filosofía 
y la religión de la India. 

La poesía está representada por el 
Dr. Gaetanp Foresta quien ha reunido 
en un libro las lecciones que diera el 
año pasado en la Facultad de Letras, 
con el título de "Poesía Italiana Con
temporánea" . 

El Dr. Federico Kauffmann contribu
ye con un denso artículo "La etapa de 
apogeo en el antiguo Perú". Este es, 
dice el autor, fruto de sus investigacio
nes, dictadas en el curso de Arqueolo
gía Peruan¡a que da en la Universidad 
de San Marcos. El Dr. Kaufimann se 
ocupa en este artículo sobre las cultu
ras Mochica, Nazca y Recuay. En ca
da una de ellas utiliza un plan didac
tico de exposición que comprende una 
introducción, generalidades, estudio de 
la cerámica, morfología y estilo del arte 
en cada una de las culturas, tejido, me
talurgia, arquitectura, tecnologia, es
critura ideográfica, proceso social, etc. 
~ctcia u11c1 Üt: ic1~ 1,11:u-~t:~ ut: 4ut: ~., .:um

pone este material vien.e ampliamente 
ilustrado con fotografías y compleme1.1-
tado con bibliografía seleccionada. 

Finalmente, el Dr. Germán Muñoz 
Puglisevich incluye un artículo sobre 
"Las segundas nupcias en el imperio 
Jncaico", tema que por su rigor espe
culativo tiene mucho interés para el 
estudio de las instituciones del pasado 
peruano. 

"La Un1iversidad y el Pueblo" man
tiene con esta última edición la perio
dicidad de su aparición. Esta es una 
publicación de nivel universitario que 
incluye en sus paginas las últimas in
vestigaciones de los profesores de San 
Marcos. 

, La Universidad y el P ueblo, épo
ca segunda, tomo IV, U. . M. S. M., 
Lima, 1966. 

Poesía Italiana 
Contemporánea 

Entre mayo y julio de 1965, el Dr. 

Con esta breve presentación de las 
corrientes literarias y poetas represen
tativos cumple el autor su propósito de 
preparar al lector para comprender la 
poesía italiana contemporánea. 

1) Poesía Italiana Contemporánea, 
Gaetano F-0resta, •Universidad Nacio
nal Mayor de San l\farcos, Lima, 1966. 

Vivekananda 

El Instituto de Lenguas y Culturas 
Orientales ha editado "Vivekananda, 
el león risueño de Brahman"1 del Dr . 
José Russo Delgado, profesor de Psico
logía, Historia de la Filosofía Antigua e 
Historia de la Filosofía Moderna en 
nuestra Universidad. Este opúsculo per
tenece a la obra de comprensión y di
fusión de la cultura oriental emprendi
da en nuestro país por un grupo de 
maestros y estudiosos de distintas espe
cialidades. 

El título que comentamos es una ex
posición de la vida y la obra de uno 
de los hombres más notables del pen
samiento moderno de la India: Swami 
Vivekananda, de quien sabemos que 
visitó dos veces la América. 

ViveRanan a nace el 12 de enero de 
1863. De niño solla jugar a la medita
ción. Cierta vez a un saddhu que pedía 
limosna le regaló la única pieza que le 
cubría el cuerpo. Cuando en la casa de 
su padre se reunían gentes de distin
tas éastas y eran atendidas de diferen
tes modos, Vivekananda se intrigaba y 
pensaba que no debía existir düe
rE.'ncias entre los hombres. De este modo 
afluía desde su niñez el genio religioso 
y humanista de Vivekananda. 

Instigado por el profesor William 
Hastíe en 1881 viaja a Dakshineswar 
a conocer a Ramakrishna 0834-1886) , 
quien después influyó poderosamente 
en la mente de Vivekanan¡da; por eso 
es éste "la energia espiritual de Ra
makrishna en marcha", dice el Dr. 
Russo. 

El pensamiento de Vivekananda tam
bién es importante porque nos hace co
nocer en gran medida el pensamiento 
de su maestro. Düundió importantes 
puntos de vista sobre la religión, la 
verdad y el amor a la humanidad ex
puestos por Ramakrishna. 

Vivekananda es un héroe, hace un 
heroismo religioso, no violento, por eso 
viene a ser precursor de Gandhi y de la 
independencia y liberación de la India 
y de los pueblos de Asia y Africa. Es 
Uf\ héroe para preconizar: "no hay ex
tranjeros", todos somos hermanos. 

Gaetano Foresta -enton¡ees agregado 
cultural de Italia en nuestra patria
dictó un curso sobre la poesía contem
poránea en Italia. Este curso fue orga
nizado por la Escuela de Estudios Espe
ciales de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos en colaboración con 
el Instituto Italiano de Cultura. Las 
lecciones "de carácter meramente in¡for-

El autor del opúsculo encuentra en 
Vivekananda una especie de izquier
dismo religioso en su simpatía y sen
timiento de unidad con los deshereda-

Margesí de Bienes de 
la Universidad 

Acaba de editarse el Margesí de los 
bienes inmuebles de la Universidad de 
San Marcos (1), bajo los auspicios del 
Departamento Legal de la Universidad, 
que dirige el Dr. Anselmo Barreto. 

Este volumen es un valioso docu
mento en el que se encuentran sis
temáticamente ordenados y detallada
mente descritos cada uno de los in
muebles que son propiedad de la Uni
versidad. 

Tal como indica el Dr. Anselmo Ba
rreto, e0¡ la nota de presentación del 
libro, esta es la tercera vez que se edi
ta en lo que va del siglo. La primera 
se hizo en 1907, durante el rectorado 
del Dr. Luis Felipe Villarán. Según esa 
primigenia publicación de 76 páginas, 
los bienes de la Universidad constaban 
de 52 fincas, 14 contratos censísticos y 
5 asignaciones. La segunda publicación 
salió a luz en 1934, por encargo del Con
sejo de Administración de entonces, 
con el título de Inventario General de 
Bienes. Aparecen los inmuebles más 
detalladamente, con 38 numerales co
rrespondientes a otros tantos inmue
bles urbanos, 2 fUI!,dos rústicos en pro
vincias y 5 censos, entre los que se 
consigna los dos fundos de Lima. 

Esta última, la más completa y téc
nicamente delimitada, es un esfuerzo de 
magnitud mayor. Cada una de las Par
tidas vienen ordenadamente explicadas 
tanto en su proceso histórico de ad
quisición y tenencia como en sus actua
les condiciones. Contiene además las re
feren,cías notariales, el follaje de los do
cumentos en sus sedes notariales, el re

gistro de propiedad Inscrito en el .Ke-
gistro de Propiedad Inmueble y otros 
detalles legales de los títulos respec
tivos de cada uno de ellos. Este tercer 
Margesí se compone de 46 Partidas, 
42 de ellas son inmuebles urbanos ubi
cados en el área de Lima y 4 son pro
piedades rústicas situadas en1 otros lu
gares de la República. Los planos que 
acompañan a cada una de las Partidas 
ilustran con mayor objetividad la na
turaleza de los bienes registrados en 
esta publicación. 

Aun cuando se tiene referencia del 
inventario de los documentos pertene
cientes al Archivó de Rentas del an¡tí
guo Convictorio Carolino, publicado en 
el siglo pasado y se tiene en cuenta la 
búsqueda y la reconstrucción de estos 
antecedentes después de su destrucción 
en la guerra con Chile, el Margesí que 
hoy circula reúne la más completa do
cumentación legal que los bienes de la 
U11iversidad poseen hasta ahora. 

(l) Margesí de los Bienes Inmue
bles de la Universidad. Departamento 
Legal de la U. N. M . S. M., Lima, 1966. 

Dos Libro-Discos 
La Facultad de Letras y Cien¡Cias Hu

manas acaba de poner en circulación 
dos cuidados libro-discos: "Antología 
poética", de Alberto Ureta, y el "El 
Trompiezo", de Enrique López Albujar. 

El primero es una selección de poe
mas del ·recientemente desaparecido 

REVISTA DE ODONTOLOGIA 

Acaba de publicarse el último núme
ro de ODONTOLOGIA, órgano de la 
Facultad de Odontología. Esta edición 
corresponde al volumen XIII, números 
l y 2. de los meses enero-diciembl.'e, 
año 1965, con 243 págin;as. El director 
de la revista es el Dr. Pedro Ayllón, y 
la dirección y administración está a 
cargo del Dr. Basaure. 

En la nota editorial se examina el 
adelanto de1a enseñanza odontológica. 

En la sección de trabajos científicos 
merece destacar los artículos de los doc
tores Alfieri Migone R. "Fisiología y 
etiopatogenia"; Angel Ocampo Eguren 
"Estudio Experimental sobre la acción 
de los corticosteroides asociados a los 
antibióticos y al hidróxido de calcio 
sobre el endodonto y para-endodonto". 
Alfonso Flores Cevallos "Citología ex
foliativa y su importancia en el Diag
nóstico Precoz del cáncer de la cavidad 
oral"; Felipe Plaza, Consuelo Donaire, 
y Allen Avello "Tetarona cervical"; 
Jorge Díaz C. "Técnica de equilibra
ción oclusal por medio del desgaste se
lectivo". 

Merece párrafo aparte la sugerencia 
del Dr. Gilberto Domínguez del Río 
para que la Facultad consider«;! ~n el 
curriculum de estudios odontologico la 
asignatura de Odontología Sanitaria. 
Como aporte presenta el esquema de la 
organización de dicha cátedra. 

Además este número de "Odontolo
gía" contiene el Reglamento del Cole
gio Odontológico del Perú. "La inte
gración de la odonto-estomatologla en 
la biología oral y medicina oral" por 
el Dr. Arman¡do Nava Rivera ; informa
ciones del exterior; extracto de revis
tas y calendario de congresos interna
cionales, notas locales, revista de tesis, 
nÁ<Yin,i pi,h1ni,intil vin,i ,inmini<:t,-,.tiu" 

y notas bibliográficas. 

Ureta, hecho y leído por él mismo 
"Archivo de la palabra poética", se 
llama esta serie que recoge la voz, 
perpetuándola en el disco. Trae es
te libro-disco un prólogo -"Varia
cion.es sobre Ureta"- de Francisco 
Bendezú, y un Epilogo de Augusto Ta
mayo Vargas, Decano de la Facultad. 

El otro libro-disco es un cuento, el 
único cuen1to que López Albujar, tam
bién fallecido hace poco, grabara. El 
cuento revela las virtudes básicas de la 
narrativa cruda y epigramática de Ló
pez Albújar; la "Nota preliminar" se 
debe a Augusto Tamayo Vargas. Otro 
valioso testimonio oral que pertenece 
a "Archivo de narradores", nueva serie 
que la Facultad de Letras planea con
tinuar. 

Ambas publicaciones han estado al 
cuidado del Instituto de Literatura de 
la Facultad de Letras. 

En la sección documentos presenta 
una historia clínica por el Dr. Leoncio 
Acosta titulada ''Discusión clínico-pato
lógica: caso con pérdida progresiva de 
la visión". 

Además contiene la sección Revista 
de Revistas donde se dan cuenta de re
vistas, y las notas de actualidad. 

CUADERNOS DEL ARCHIVO 
CENTRAL 

Ha salido para su venta el número 
uno de "Cuadernos del Archivo Cen
tral" editado por el Archivo Central 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, cuyo directov es el Dr. 
Carlos Daniel Valcárcel. 

"Cuadernos del Archivo Cen1tral" tie
ne como misión clara hacer conocer al 
público los documentos que contiene el 
Archivo Central de San Marcos. 

En este número se insertan dos tra
bajos del siglo XIX: "La Revolución 
Francesa es el predominio del espíritu 
de libertad sobre el de tradición", te
sis con la que optó el grado de Doctor 
en la Facultad de Letras el licenciado 
Melitón F. Porras el 13 de setiem
bre de 1879, existente en el tomo 2, pp. 
511-539, estante IX (ACUSM); y "La 
Instrucción popular obligatoria", tesis 
con la que obtuvo el grado de Bachiller 
don Pedro Adolfo Labarthe el 10 de 
mayo de 1876, que conforma el tomo 
I, pp. 7-231 estante IX (ACUSM) . 

En sucesivos números, "Cuadernos del 
Archivo Central" publicará otras te
sis de distinguidos sanmarquinos gra
duados en, el siglo XIX y comienzos del 
XX. 

REVISTA DOMO 

Está en circulación el número 3 de 
la revista de literatura "HOMO" que 
se edita en Arequipa y cuyos animado
res son: Ana María Portugal, Tomy 
Ramirez y Osear Valdivia. Desde el 
primer número se ha hecho, esta revis
ta, del aprecio del público por su_._pulcra 
prt:~t:n~ct.:1on y Jli cauoao ae co1aoora
ciones que publica en su págin,as .. 

En este número, dedicado al primer 
poeta joven del Perú, Javier Heraud, 
trae dos poemas . inéditos del home
najeado y varias fotografías también 
no conocidas de Heraud. 

César Calvo, Ana María Portugal, Se
rapio Salinas, Osear Valdivia, con poe
mas exclusivamente dedic:ados al poeta 
aludido colaboran en este número, ex
presando el dolor que ha causado la 
ausencia del herman,o que ha muerto 
porque teníamos "al sol y al trigo 
muertos". 

Además nos hace entrega de una 
aproximación crítica a la breve obra 
de Javier Heraud escrita por el crítico 
arequipeño Jorge Cornejo Polar, quien 
termina su colaboración expresando: 
"la poesía de Heraud no obstante su 
brevedad representa una de las más 
valiosas creaciones de la lírica peruana 
del presente siglo". 
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BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
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Es uno publicación editado por lo 
Universidad, bojo lo dirección técnico de 
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Secretario de Redacción : 

Ramón Robles Mendozo 
o·FICINA DE REDACCION : Departa

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

ADMINISTRACION : Departamento 
de Publicaciones, local central de lo 
Universidad (Porque Universitario). 

Teléfono 83727. 



PAGI A DIEZ 

DERECHO 
HOMENAJE AL DR. LUIS A. BRAMONT 

ARIAS 

El I o de octubre del pte. año, lo Facul
tad de Derecho de lo Universidad Nocional 
de Lomboyeque, inauguró el local donde 
funcionaré el Seminario de Derecho Penol 
que ll evo su nombre. El Seminario se dedi
caré a lo investigación y difusión del saber 
en materia penal. 

CONDECORACION DEL GOBIERNO ITA
LIANO AL SR. DECANO DE LA FACULTAD 

DE DERECHO DR. GUILLERMO GARCIA 
MONTUFAR 

El Exmo. Sr . Presidente de lo República 
Italiano, Honorable Giuseppe Sarogot, con
firió al Sr. Deceno de lo Facultad Dr. Gui
llermo García Montúfor, lo Condecoración 
"Al Méritc de la República Italiano", en el 
Grado de Comendador. 

Lo entrego de dicho Condecoración tuvo 
lugar el dio 3 del presente mes de octubre 
en lo sede de lo Cancillería de lo Emboja
do y lo recibió de monos del Exmo. Sr. Em-
1,ajaaaf füor@ lfoiwocchi, el Dr. Jore Le~n 
Borondiorón, quien representó al Dr. Gorc,o 
Montúfor por encontrarse éste ausente del 
país asistiendo al Congreso Hispano-Latino 
Am~ricono de Derecho lnternacíonol en lo 
ciudad de Santiago de Compostela, España. 

Acompañó en esto ceremonia al Dr. León 
Borondiorón lo esposo del ilustre condeco
rodo, Sro. Roso Sarmiento de García Montú
for . 

El Sr . Embajador se refirió o lo gestión 
de acercamiento cultural realizado por el 
Sr. Decano de lo Facultad de Derecho con 
lo Embojado de Italia. 

TRABAJO Y DESARROLLO 

El Instituto Peruano de Derecho del T ro
bojo y de lo Seguridad Social, ha organiza
do un Cursillo sobre "TRABAJO Y DESA
RROLLO" del día 1 7 al 2 1 del pte. mes 
de octubr~ de 7 o 8 p.m., en el Salón de 
Grados de lo Facultad, esteró o cargo de los 
Ingenieros: Jorge Bravo Bresoni, Gerordo 
Cárdenos y Ernesto Yépez de lo Universidad 
Nocional Agrario, lo matrícula esté abierto 
en lo secretorio del mencionado Instituto y 
se otorgarán certificados o los concurrentes. 

LIBROS NUEVOS 

Lo Facultad de Derecho, en breve, pon
dré en circulación dos nuevos obras. 

Uno de ellos, el "Código Penol Anotado", 
escrito por el Dr. Luís A. Bromont Arios, 
Cotedrótico de Derecho Penol y Derecho 
Procesal Penol en nuestro Facultad, con más 
de seiscientos póginos, distribuidos en trans
cripción del orticulodq y al pie de codo uno 
de ellos, los antecedentes, los concordancias 
con lo legislación positivo nocional, lo le
gislación comparado, jurisprudencia, fuente 
y noto explicativo del contenido del pre
c;:epto. Previamente el autor, bojo el título 
de "Lineamientos del Código", expone uno 
visión panorámico de lo orientación, siste
mótico y contenido del Código, siguiendo el 
método de lo moderno dogmótico . 

El otro libfo es " El Derecho de los Con
tratos: Tomo 1, Teoría de los Contratos", 
por el Catedrático Dr. Jorge Eugenio Casta
ñedo, con 340 póginos, impreso en lo Im
prenta de lo Unive rsidad. Este primer tomo 
es el estudio del Libro V, Sección IV, del 
Código Civil , o seo los Arras, Estipulaciones 
o fcvor de terceros, evicción y saneamiento. 
Pero antes de entrar o estos puntos efectúo 
un estudio minucioso 5..obre contratos: clasi
ficación , elementos, cómo se perfecciono el 
contrato, su interpretación y los diferentes 
modalidades. Todo el estudio es profusa
mente ilustrado en lo legislación nocional , 
comparado y jurisprudencia nocional. 

LETRAS y CIENCIAS 
HUMANAS 

HISTORIADOR ESPA~OL 

Invitado por lo cátedra de Historio del 
Perú ( 11 curso) que regento lo Dra. Ello 
Dunbor Temple dictó uno clase el Dr. Ma
nuel Ballesteros, profesor e historiador es
pañol, sobre el método o seguir en lo in
vestigación histórico. 

Se refir ió part icularmente o lo investiga
ción realizado por él sobre lo Crónico del 
Podre Morúo, que fue presentado al Congre
so de Peruonístos realizado en Limo en 
,1952. Hoste entonces esto crónico hablo 
tido conocido en formo fragmentario . 

Dijo que " lo Investigación debe partir de 
uno hipótesis de trabajo" y que "lo moyo
río de los investigaciones científicas son 
d¡roídos o lo casualidad". 

Luego puso o disposición de lo Universi
dad de Son Marcos los microfilms de lo 
Crónico y los lórninos que contienen poro 

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

su publicación en el Perú por considerarlo 
de interés universo!. 

CENTRO DE ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGIA 

El 28 de setiembre juramentó lo nuevo 
d irectivo del Centro de Estudiantes de Psi· 
cologío en uno ceremonia especial en que 
se notó nutrido concurrencia de profesores 
y alumnos. El presidente electo, señor Gon-
2010 Suórez, dijo en un breve discurso que 
sus gestiones y obras en favor del estudian
tado de psicología estarán dirigidos como 
respuesto o lo pregunto: ¿qué haremos a l 
salir de lo Universidad los futuros psicólo
gos? El doctor Modesto Rodríguez, Director 
del Departamento de Psicología, expresó que 
" en nuestro Universidad se requiere lo for 
mación profesional y o lo vez académico" 
y que "con esto ideo se debe avanzar en lo 
Universidad". 

Lo Junto direct ivo ( 1966- l 967) está con
fomodo de lo siguiente manero: Presidente, 
Gonzalo Suóre2; Secretorio General , Wolter 
Forfón; Secretorio de Culturo; José Infante; 
Secretorio de Organización, Adolfo Pinillos; 
Secretorio del Exterior, Eduardo Voldízón; 
Secretorio del Interior, Carmen Bedregol , 
Secretorio de Prenso y Publicidad, Wolter 
Cornejo· Secretorio a'e t:'ccrnom(o, Amcr1'1'cr 
Donayr~; Secretorio de Asuntos Estudian ti
les, Alejandro Salís; Secretorio de Defens~ 
y Asuntos Gremiales, Voldemor Yupcnqu,; 
Secretorio de Asistencia Social , lrmo Fouro . 

CENTRO DE ESTUDIANTES DE HISTORIA 

Lo juromentoción de lo primero directivo 
del Centro de Estudiantes de Historio de lo 
Facultad de Letras y Ciencias Humanos se 
llevó o cabo, a fines de setiembre, bojo lo 
presidencia del Director del Departamento 
de Historio, Dr. Alberto Tauro del Pino y 
con lo asistencia de los catedráticos Drs. 
Pablo Macero, Carlos Daniel Volcórcel, Ello 
Dunbor Temple, Dante Herrero y los alum
nos de lo especialidad. 

Al hacer el uso de lo palabro el Dr. Al
berto Tauro del Pino reiteró que esto nue
vo agrupación de estudiantes se dedique 
o lo investigación, puesto Que lo Historio 
es lo base de los demás ciencias sociales. 
Asimismo ofreció colaborar en fo creación 
de uno escuelo de archiveros y de especio-
1 istos en museos que hoste ahora no exis
te y hace mucho falto . También agregó 
que ero imprescindible lo modernización del 
currículum de enseñanza y adoptarlo o los 
necesidades de nuestro época . 

Lo nuevo junto directivo esté formado 
por los siguientes alumnos: Presidente, Wil
son Reóteguí Chóvez; Secretaría de Actos, 
Jaime Son Martín; Secretorio de Culturo, 
Wilfredo Ropsolí; Secretorio de Economía, 
Miriom Dovidovich y Secretorio de Prenso 
y Prcpogondo, Guillermo Sirlopú.. . 

Finalmente el Dr. Carlos Daniel Vofcor
cel habló, poro expresar su colaboración 
con los estudiantes de Historio y gestionar 
con los miembros de este centro lo Licen
ciatura en Historio poro los egresados de 
lo Facultad de Letras y Ciencias Humanos. 

NUEVOS CATEDRATICOS AUXILIARES 

En el mes de setiembre han sido elegidos 
como cotedróticos auxiliares de lo Facultad 
de Letras y Ciencias Humanos, los siguien
tes profesores: Luís Guillermo Goyoso, poro 
el curso de Introducción o lo Filosofía; 
Washington Delgado Tressierro, José Miguel 
Oviedo y Víctor Morco Gutiérrez, poro el 
curso de Castellano (Curso General); Luis 
Alberto Ratio poro el curso de Literatura 
Castellano (Curso Generoll . 

BECA JULIO C. TELLO 

Lo beco denominado " Julio C. Tello" que 
el Departamento de Antropologio adjudico 
anualmente, ha sido concedido en el pre
sente oño el estudiante Bias Gutiérrez Go
lindo, alumno del 59 año de Etnología. 

Como se recuerdo, esto beco fue estable
cido en el Departamento en 1947, poro 
alumnos destocados de codo especialidad. 

MEDICINA 
SEMANA SANFERNANDINA 

Del 2 ol 8 de octubre se conmemoró lo 
Semana Sonferncndino, llevándose o cabo 
el programo de celebración, del que merece 
hacer resaltar algunos actuaciones. 

Los sesiones solemnes se realizaron en el 
Paraninfo de lo Fo,cultod y en lo Asocia
ción Médico Daniel A. Cerrión. En lo pri
mero como homenaje al I Congreso Lotino
omericono de Biología y Medicino Nuclear 
y en celebración del dio de lo Medicino Pe
ruano. Hizo uso de lo palabro el Dr. Julio 
Bedoyo Paredes, delegado peruano y Presi
dente de dicho Congreso. En lo segundo 
sesión habló el Dr. Mox Arn illos Arana pre
sidente de lo Asociación. 

Merece también destocarse los concursos 
del premio "Ca rlos Gutiérrez Noriego'' poro 
el mejor trabajo en ciencias básicos, y el 
premio "Julión Arce" poro el mejor trabajo 
en el campo clínico. Se completó el progra
mo con uno audición en Rodio Nocional, 

conciertos, romería o lo tumbo de Cerrión, 
encuentros deportivos, verbena, y coronación 
de lrmo 1, reino de lo Facultad. 

11 CONGRESO LATINO-AMERICANO DE 
CITOLOGIA 

Lo Sociedad Latino-Americano de C1tofo
gio Exfoliotivo reolizoró en noviembre, el 
f I Congreso Latino-Americano de Citología 
Exfoliotivo. 

Este congreso tendrá como temas ofic,o
les lo citologio ginecológico, urológico y 
pulmonar. Además hobró cursillos como 
el de Colpocitologio en el Diagnóstico de 
los alteraciones endocrino ginecológicos, o 
cargo de lo doctoro mexicano, Julieto Cal
derón de Laguna; asimismo el de Urocito
gromo : técnico y aplicaciones o cargo del 
profesor argentino Dr. Leo J . Lencioni; y 
por último el de problemas de citodiognós
tico en Ginecología, o cargo de fo profeso
ra brasileño Fra. Clorice Amoral Ferreiro, 

Presidente de lo institución orgonizodoro 
es el actual Decano de fo Facultad de Me
dicino, el Dr. Jorge Campos Rey de Castro. 

11 ~URSILLO PERUANO DE 
ENDOCRINOLOGIA 

bT l,imr ~ ,\'e>,li cr c:uw 1i!11 i'i' Cursi·,11111 Pe
ruano de Endocrinologio, los días I O al l 5 
de octubre. Entre los profesores invitados 
del exterior tenemos o los doctores Ston
burg, de EE.U. de N. A.; Coldeyro-Bcrcio, 
del Uruguay; y Moncini, de Argentino . 

Organ izaron este cursillo lo Facultad de 
Medicino de Son Marcos, lo Sociedad Perua
no de Endocrinología, y fo Facultad de Me
dicino de fo Universidad Coyetono Here
dio . 

CURSILLO DE HEMATOLOGIA 

Bojo lo organización de lo Sociedad Pe
ruano de Hemotologío y con lo concurren
cia e intervención de catedráticos de Son 
Fernando, se realizó en Limo, los días 19 ol 
21. de octubre, el II Cursillo de Hemotolo
gio Clínico y los Primeros Jornadas Peruanos 
<-e Hemotologío. 

OIRUGIA PLASTICA 

En Limo se realizó los dios 1 ó al 22 de 
octubre, el 111 Congreso Latinoamericano 
de Cirugía Plástico l{egionol del Sur. En 
este evento participaron profesores de lo 
!-ocultad y profesores invitados de otros paí
ses. 

BIOLOGIA Y MEDICINA NUCLEAR 

Del 2 al 8 de octubre, en lo ciudad de 
Limo, se llevó o cabo el I Congreso de lo 
Asociación Latino-Americano de Sociedades 
de Biología y Medicino Nuclear, que estuvo 
auspiciado por lo Universidad de Son Mar
cos, Facultad de Medicino de lg UNMSM., 
Ministerio de Salud Público y lo Junto de 
Control de Energía Atómico del Perú. 

t:ste Congreso contó con lo participación 
de 89 delegados, 'presidiendo lo sesión inau
gural el de1egodo brasileño Dr. Tede Eston . 
Además de representantes lotino-omerico 
nos, se contó con lo concurrencia de obser
vadores de Conodó, EE.U. de N. A. , y Ale
mania. 

CIENCIAS 
CLAUSURA DEL CURSO PARA QUIMICOS 

TEXTILES 

El dio J 9 de octubre se llevó o cabo lo 
clausuro del II Curso de post-grado poro 
químicos textiles que venía dictando el Dr. 
C. B. Stevens, profesor visitante de lo Uni
versidad de Leeds, Gran Bretaña. Durante 
el acto hicieron uso de lo palabro el Dr. 
Jeon Rottmonn Edelmon, Director del Cur
so; el Dr. Agustín Izo Arate; el Dr. Gostón 
Pons Muzzo, Decano de lo Facultad de Quí
mico, quien declaró clausurado el curso; 
asimismo, se hizo entrego de diplomas. 

Finalmente, el Decano invitó o los con
currentes o uno comido de comoderio. 

"LAS NORMAS TECNICAS Y LA 
INDUSTRIA" 

Invitado por fo cátedra de Qu/mico Ana-
lítico que regento el Dr. Agustín Izo, 

dictó uno chorlo lo señora Ingeniero Susa
no Le Roux de Corrillo, Directora del INAN
TIC (Instituto Nocional de Normas Técnicos 
Industriales y Certificación) sobre "Los Nor
mas Técnicos y lo Industrio" en lo Facul
tad de Químico, el día viernes 7 del presen
te. 

DICTA QUIMICA BIOLOGICA 

Invitado por la Universidad de San 
Marcos, en calidad de profesor visitan
te, el doctor E. H. Cordes, profesor del 
Departamento de Química de la Uni
versidad de Indiana, se encuentra dic
tando un curso de Química Biológica, 
a los docentes y alumnos de nuestra 
Universidad, para dar así oportunidad 
de meiorar sus conocimientos de Qui
mica moderna. 

- ·-

El curso tendrá una duración de 8 
semanas, que abarca del 5 de setiembre 
al 27 de octubre del presente año. 

I CURSO DE PARASITOLOGIA 

Se ha dado inicio al I curso de Para
sitología, organizado por el Departa
mento de Ciencias Básicas, bajo la di
rección del doctor Luis González Mu
gaburu, quien, asimismo estuvo desem
peñando dicha labor en la Universidad 
del Valle, en Cali, Colombia. Además, 
este curso, contará con la colaboración 
del doctor Fortunato Blancas en el as-
pecto entomológico. . 

Se encuentran siguiendo este curso 
los docen,tes y discentes universitarios. 
Tendrá una duración de 4 meses, del 
7 de setiembre al 2 de diciembre rlel 
presente año. 

El Programa del curso y otras infor 
maciones se encuentran contenidas en 
el folleto que ha editado el departa
mento. 

BRASILERO DICTA CURSOS 

El Departamento de Ciencias Bási
cas, dentro de sus actividades acadé
micas, ña programado los cursos "Mé
todos Matemáticos de la Física" y "Teo
ría Clásica de los Campos", con el ob
jeto de completar el currículum de los 
cursos dictados en el Departamento de 
Física de la Facultad de Ciencias. 

Los cursos estarán a cargo del doc
tor Colber Oliveira, profesor del Cen
tro Brasileiro de Pesquizas Físicas de 
Río de Janeiro, en el Brasil. 

Estos cursos están auspiciados por la 
fundación Ford y dirigidos por la sub
comisión de Física del Departamento 
de Ciencias Básicas. Tendrá una du
ración de 5 meses, del 12 de setiembre 
a1 20 de diciembre del presente año. 

Mayores informaciones podrán ob
teneuas en el folleto que el Departa
rn..:nto ha editado. 

II CURSO DE "NORMAS MODERNAS 
DE LlTl!:R.ATU.RA BIOLOGl€A" 

A cargo del doctor Luis González 
Mugaourn, qwen ha sido asistente del 
aocror ll'ox, se está dictando el II Cur
so de '·.t'llormas Modernas de Literatu
ra Biológica". Dicho curso ha sido or
ganizado por el Departamento de Cien
cias Hásicas Y, tenará una duración de 
4 semanas. 

Asimismo, a partir del 4 de octubre 
al :1 de nov1emore se dará imcio al Ill 
Curso y; a partir del 8 de noviembre 
a 15 ae atciembre el IV Curso. 

La matricula para este curso es li
mnada a lU a1urnnos, pua1encto d1r1g1r
.s1:: a1 1.Jepartamento para mayores m
rormac1ones. 

CIENCIAS 
ECONOMICAS 

CONFERENCIAS 

El 8 de setiembre, o horas 12 m. en el 
Salón de Actos de lo Facultad dictó uno 
conferencio el Dr. Ovidio Giménez, distingui
do Economista y Miembro de lo Academia 
de Ciencias Económicos de lo Argentino, 
quien trotó el temo titulado: " ASPECTOS 
QUE HACEN AL DESARROLLO DE LATI
NOAMERICA". 

El 20 de setiembre, el lng. Gabriel del 
Mozo, ex-Rector de lo Universidad de Lo 
Plato, Argentino, dictó uno conferencio en 
nuestro Salón de Actos, trotando el siguien
te temo: "GRAN CANAL FLUVIAL DE IN
TEGRACION CONTINENTAL", cuyos pun
tos fueron los siguientes: político y geogra
fía; líneos troncales del canal; comunica
ción del Orinoco con el Amazonas; consi
deraciones generales; o qué países benefi
ciaría el canal; cómo se construirlo el cono!; 
otro vez político y geogrofío; integración 
territorial poro lo Integración Económico; 
poro un proceso civilizador de siglos, y lo 
selva, sierro y costo peruanos y el canal. 

CURSO DE ORATORIA 

En el Primer Año de lo Sección Doctoral 
de lo Escuelo de Economistas se ha esta
blecido el dictado del Curso de Oratorio, el 
mismo que ha comenzado o dictarse en el 
mes de setiembre. 

PUBLICACIONES 

El Departamento de Publicaciones de lo 
Facultad ha impreso lo Siguiente: "Evalua
ción Económico de los Recursos Ictiológicos 
de lo Amazonio Peruano", por el Prof. Víc
tor Pineda del Aguilo y "Rol de lo Investi
gación Operativo en los Decisiones de lo 
Empresa Moderno" que corresponde al Ci
clo de Conferencias que se dictó en el mes 

de junio del año posado en nuestro Salón 
de Actos. 

CONFERENCIAS 

El 19 de octubre, o horas 1 1 y 30 a.m. 
en el Salón de Actos de fo Facultad sustentó 
lo conferencio titulado : " Mis Impresiones 
de lo Economía Lotinoomericono", el Dr. 
Heinz Bfeckert, Profesor del Instituto Loti
noomericono de lo Universidad de Rostock. 

()DONTOLOGIA 
JORNADA CIENTIFICA 

Lo Sociedad Peruano de Prótesis Dental 
y Móxilo Facial, celebró su XX aniversario 
con actuaciones científicos en los que par
ticiparon cotedróticos de fo Facultad. Este 
certamen se llevó o cebo desde el 6 hasta el 
1 O de octubre. 

Merece destocar lo Jornada Científico 
" Ricardo Solazar", el curso post-graduado 
o cargo del prestigioso profesor orgentiño 
Dr. Pedro Soezor, autor de varios libros co
mo "Prótesis o Placo" . Asimismo merece 
citarse el curso sobre " Dentaduras comple
tos". 

DIA DE LA ODONTOLOGIA 
LATINOAMERICANA 

Con uno serie de actuaciones, lo Facul
tad de Odontología celebró el 3 de octubre, 
el día de lo Odontología Latinoamericano. 

Como acto principal se realizó lo Sesión 
de homena je o lo Federación Odontológico 
Latino-Americano (FOLA), haciendo uso de 
lo palabro el decano, Dr. Pedro Ayllón; o 
nombre del persono! docente, el Dr. Gerordo 
Colcterón disertó sobre "Investigación en 
Odontología". El Dr. Jorge Díoz Cuadros o 
nombre de lo Sociedad Peruano de Poroden
tologío rindió homenaje o lo Odontología 
Ponomericona. En representación de los es
tudiantes hizo uso de lo palabro el Secreto
rio General Sr. Raúl Vida! . 

Asimismo se hizo uno romería al Cemen
terio Gral. de Limo poro rendir homenaje o 
los docentes y odontólogos fallecidos. 

FARMACIA 
CICLO DE CONFERENCIAS 

El Departamento de Extensión Cultural 
de lo Facultad de Farmacia y Bioquímico, 
siguiendo lo iniciativo de lo Unión de Es
tudiantes Católicos (UNEC), organizó un ci• 
do de conferencias bojo el rubro " Lo For
mocio de hoy y el Perú de hoy", desde el 
28 de setiembre hasta el 5 de octubre. 

El Dr. Fernando Lecoros disertó el 28 de 
setiembre sobre " Aspecto social, político y 
económico de lo realidad peruano". 

El Dr. Augusto Solazar Bondy, el día 30 
de setiembre se ocupó sobre "Lo Universi
dad en que vivimos". 

El 3 de octubre, el Dr. Morco Antonio 
Garrido trotó en su disertación "Lo profesión 
farmacé utico y su organización actual". 

Culminando el ciclo de conferencias, el 
Dr. Miguel Vollier G. desarrolló lo conferen
cio titulado "El farmacéutico y su conducto 
social". 

BECADO A INGLATERRA 

El Prof. Orlando Ching Puente, catedrá
tico auxiliar de Químico Orgánico, 11, de lo 
Facultad de Farmacia y Bioquímico, ha vio
jodo o Inglaterra becado por lo Universidad 
de Birminghom, por intermedio del Consejo 
Britónico, poro seguir estudios de perfeccio
namiento en el Departamento de Químico 
de dicho Universidad, bojo fo dirección del 
doctor M . Stocey. 

QUIMICA 
CENTRO LATINOAMERICANO DE 

QUIMICA 

Ho sido creado el Centro Latinoamerica
no de Químico, el que tendrá su sede en lo 
Ciudad Universitario de lo Universidad Au
tónoma de México y funcionará con aporta
ciones de lo UNESCO y de lo propio Univer
sidad. El Centro Lotínoomericono de Quí
mico tendrá como función principal lo de 
elevar el nivel científico de los profesionales, 
osi como lo de aumentar el número de 
maestros y de investigadores en los diversos 
romos de lo químico, con el fin de fomen
tar el progreso económico y social de los 
pueblos. 

Con el propósito de sentar los beses del 
programo que desarrollará este Centro, se 
realizaré en octubre en ciudad de México 
un Seminario, a l que han sido invitados quí
micos de los países lotinoamerlconos. Por 
el Perú ho sido invitado o participar en el 
mencionado Seminario, el doctor Gonzalo 
Gurmendi Robles, distinguido maestro un i
versitario, Cotedrótico de Químico Analítico 
de lo Facultad de Farmacia y Bioquímico, 
y Miembro del Consejo Directivo de fo So
ciedad Químico del Perú. 



Retoma Catedrático, Ing. DAGOBER
TO SANCHEZ M. 

Ha r.egresodo de los Estados Unidos de 
Norte Américo el lng. Dogoberto Sánchez 
Montilla, catedrático principal de esto Fa
cultad, quien ha permanecido en lo Univer
sidad de lndior;io por dos años realizando es
tudios de perfeccionamiento en .el área de 
Físico-Químico. Durante su permanencia en 
los Estados Unidos el lng. Sánchez ha se
guido cursos de nivel avanzado y realizado 
investigación en colaboración con el distin
guido físico-químico Wolter J. Moore. Por 
su desempeño e'n Indiano fue considerado 
como estudiante de honor y se le otorgó el 
grado de Master en Ciencias, poro lo cual 
presentó un trabo jo sobr.e "Absorción de 
Oxígeno por superficies de paladio", poro 
lo cual utilizó un equipo de alto vacío poro 
trabajar o presiones del orden de 10-9 mm. 
Hg. 

Al reintegrarse o sus actividades docentes 
el lng. Sánchez pienso introducir considera
bles cambios o lo enseñanza experimental 
de físico-químico y continuar su investiga
ción, aspecto que considero muy importante 
por ser el Perú un país productor de metales 
en donde los problemas de oxidación son 
frecuentes. Poro este propósito cuento con 
el equipo e instrumentos que ho venido uti
lizando en esto investigación que han sido 
prestados por lo Unh,ersidod de Indiano y 
que están evaluados en unos 200,000 soles. 

EDUCACION 
CLUB "JORGE PUCCINELLI" JURAMENTO 

En lo Foc. de Educación se constituyó el 
Club de Castellano y Literatura "Promoción 
1968", que llevo el nombre del conocido 
maestro sonmorquino, Dr. Jorge Puccinelli. 

El 16 del presente se realizó lo juromen
toción de lo Junto directivo que está presi
dido por José A. Delgado García y Fernando 
Peño Portello. 

Como porte del programo se llevó o cabo 
varios números literario-musicales. Estuvie
ron presentes en lo ceremonia el Decano de 
lo Facultad, Dr. Emilio Borrontes, el Dr. Jor
ge Puccinelli, el Dr. José Jiménez Borjo, 
el Dr. Monu~I Vélit y el Dr. Miguel Ugorte 
Chamorro. 

JURAMENTO DIRECTIVA DE FILOSOFIA 

El 9 del presente o los 1 1 a .m., juramen
tó en esto Facultad lo directivo del club de 
Filosofía y Ciencias Sociales "Promoción 
1968", cuyo asesoramiento está o cargo del 
Dr. Luis Felipe Alorco. 

Asistieron o dicho ceremonia el Decano 
de lo Facultad, Dr. Emilio Borrontes, el Dr. 
Luis Felipe Alorco y distinguidos catedráti
cos de nuestro Facultad. 

Lo Directivo está constituido por: Luis 
Canales Nicho y Dalia Castillo Tapio como 
Presidente y Vice-Presidente; Efroin Bo rrien
tos, Secretorio de Culturo; Julio Sorgos Ca
lle, Secretorio de Prenso; Juan Montoyo l. e 
Inés Catalán C., Seer.etario del Interior y del 
Exterior respectivamente. Al finalizar lo 
ceremonia se sirvió un cóctel. 

REGLAMENTO PARA OBTENER EL GRADO 
DE BACHILLER EN EDUCACION 

2.-Poro obtener el grado de Bachiller 
se requerirá lo pr,esentoción de un trabajo 
de investigación al nivel cultural de un 
alumno de Segundo Año. Codo alumno que 
comience el Segundo Año deberá escoger e 
inscribir el temo de dicho trabajo, entre el 
primer día útil de abril y el 30 de junio 
del mismo año. 

3.-Un profesor de lo Facultad deberá 
encargarse de aprobar el temo y de orien
tar y supervisor dicho trabajo. 

4.-EI plazo poro lo entrego del trabajo 
vencerá el 31 de agosto del año siguiente. 
Los alumnos que no cumplan con efectuar 
oportunamente lo entrego del trabajo no po
drán hacerlo hasta después de 6 , meses. 

5.-Uno vez presentado el trabajo será 
examinado por dos profesores, quienes lo co
lificorón como sobresaliente, aprobado o de
saprobado. 

Los examinadores, si lo juzgasen necesa
rio, podrán diferir lo calificación en referen
cia hasta que el graduando hoyo absuelto 
los pruebas complementarios que se le indi
quen. 

Poro ser aprobado el trabajo se necesito 
el voto unánime del Jurado. 

6.-En coso de ser desaprobado el postu
lante no podrá presentarse nuevamente o 
este examen, sino cumplido el plazo de 6 
meses. 

7 .--Corresponde o lo Secretorio de lo Fa
cultad expedir uno constancia que declare 
~~ &11 &1u1rnru" ,ru'll'.t' .ID .t:nlru:i6n Ji.el J]rJtdO 
de Bachiller, de conformidad con lo ficho de 
notos de exámenes que obro en dicho de
pendencia. 

8.-EI interesado deberá presentar 4 
ejemplares de su trabajo de investigación, 
tamaño oficio, de los cuales, por lo menos 
uno estará empastado, poro uso de lo Bi
bl ioteca. 

REGLAMENTO PARA OPTAR EL TITULO 
DE PROFESOR DE EDUCACION 

SECUNDARIA 

(Aprobado por el Consejo de Facultad en 
Sesión de fecho 8 de Setiembre de 1966) 

Art. l'?-EI título de Profesor de Educa
ción Secundario se otorgará o los que ha
yan cumplido con los siguientes requisitos: 

o) Ser Bachiller en Educación; 
b) Haber aprobado lo Clase Final de lo 

Práctico Profesional seguido de uno entre
visto poro apreciar su madurez docente; y 

el Haber aprobado todos los cursos del 
Ciclo Profesional. 

Art. 29-Lo Clase Final de Práctico Pro
fesional se realizará sólo mediante los dis
posiciones del Reglamento de lo Práctico 
Profesional aprobado por el Consejo de lo 
Facultad el 16 de Moyo de 1963. 

Art. 39-Uno vez que se hoyo cumplido 
sotisfoctoriomente con todos los requisitos 
exigidos en este Reglamento poro obtener 
el título de Profesor de Educación Secunda
rio, lo Secretaría de lo Facultad tramitará lo 
expedición del Diplomo corespondiente. 

Art. 4'?-EI Decano de lo Facultad impar
tirá los disposiciones pertinentes poro que, 
todos los años, en el mes de enero, se or
ganice lo ceremonia público de entrego de 
Diplomas o los nuevos titulados. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 1 'i'-Los alumnos de los Promociones 
de 1964 y 1965 que no se graduaron opor
tunamente, se acogerán o los disposiciones 
de este Reglamento. 

Art. 29-Los promociones anteriores o 
1964, poro obtener el título de Profesor de 
Educación Secundario, podrán seguir aco
giéndose al sistema de examen escrito y 
oral, aprobado por el Consejo de Facultad 
con fecho 18 de abril de 1964, hasta el lí
mite máximo del 30 de junio de 1967.-

A partir de lo indicado f.echo, el título de 
Profesor de Educación Secundario poro los 
promociones anteriores o 1964 se adquirirá 
por el régimen de presentación y sustento: 
ción de uno tesis. 

VETERINARIA 
BECAS AL EXTRANJERO 

Se han dirigido o los EE.UU. de Norte 
Américo los Ores. Manuel Moro y Moreck 
Rockower, haciendo uso de uno beco con
cedido por lo Fundación Rockefeller, luego 
de haber participado en el "V Congreso Pa
namericano de Medicino Veterinario y Zoo
tecnia" realizado en Carocas (Venezuela). 

El Dr. Moro permanecerá 3 meses visi
tando importantes Centros de Investigación 
relacionados con Salud Público y Organis
mos Internacionales de Tipo Cooperativo co
mo lo F.A.0., 0 .S.P., Fundación Rockefe
ller, etc., así como los Universidades de Cor
nell, lllinois, Minnesoto, Colorado Stote, Ca
lifornio y Texas .en los cuales tomará cono
cimiento de los últimos adelantos científicos 
en el campo de lo Bacteriología, Virología y 

(Aprobado por el Consejo de Facultad en 
sesión ordinario de fecho 27 de Agosto de 

1966) 

• Microbiología en general. 

1.-Poro optar el Grado de Bachiller en 
Educación se requiere estor opto poro matri
cularse en el 3er. Año de estudios de lo Fa
cultad. 

Igualmente ha sido becado por lo F.A.0. 
el Dr. Javier Borúo Castañedo, Catedrático 
Principal de Bioquímico y Nutrición Animal 
de lo Facultad de Medicino Veterinario de 
lo Universidad de Son Marcos, poro asistir 
al Congreso Mundial de Alimentación Ani
mal o llevarse o cabo en Madrid del 2 al 
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8 de octubre del año en curso y luego vi
sitará diversos Centros de Investigación en 
Inglaterra y Francia por un período de 4 
semanas. 

El Doctor Borúo ha sido elegido como Vi
ce-Presidente de lo Sesión de Comunicacio
nes Libres en el mencionado Congreso. 

Por otro lodo los Investigadores Asocia
dos del Instituto Veterinario de Investiga
ciones Tropicales y de Altura, Doctores Hans 
Peter Ploog W. y Amelio Castellanos Odiogo 
han sido becados poro realizar cursos de 
especialización en Avicultura y Hemotolo
gío respectivamente durante 6 meses o por
ti r del posado mes de setiembre. El Dr. 
Ploog viajará o Inglaterra y Alemania, vi
sitando diferentes Centros de su especialidad 
y lo Dra. Castellanos estudiará en lo Univer
sidad de Dovis-Colifornio, según los conve
nios que han sido firmados poro el efecto. 

CHARLA DE CIENTIFICO INGLES 

Entre los días 7 y 13 de octubre el Dr. 
H. Goodwing porositólogo inglés de lo Es
cuelo de Medicino Tropical de Londres, dic
tó un Cursillo de Post-Graduado en lo Fo
cultod de Medicino Veterinario de lo Uni
versidad Nocional Mayor de Son Morcas, 
sobre "Nuevos adelantos en Zoonosis Para
síticos". A este cursillo asistieron los Mé
dicos Veterinarios interesados en el particu
lar, poro lo cual se han cursado los invita
ciones respectivos. 

El Cursillo versó sobre aspectos de Mala
ria como un problema de Salud Mundial; 
Tryponosoniosis; Leishmoniosis; Amebiosis y 
otros infecciones producidos por protozoos. 

También tuvo o su cargo un capítulo so
bre infecciones por Helmintos como proble
ma mundial de salud, sobre Ascoriosis, filo
riosís y Ancylostomiosis. De igual manero 
se ocupó sobre aspectos de infecciones pro
ducidos por Cestodes (Tenias). 

VETERINARIO MEXICANO 

El Dr. Juan M. Gonzólez Mortínez, 
presidente del Colegio Nocional de Medici
no Veterinario y Zootecnia de México, rea
lizó el dio 29 de setiembre uno visito ofi
cial o lo Facultad de Medicino Veterinario 
de lo Universidad Nocional Mayor de Son 
Marcos, en compañía del Dr. José Sontivó
ñez Morales ex-decano de eso coso de estu
dios y que actualmente presto servicios en 
lo república mexicano y en los Estados Uni
dos de Norte Américo, habiendo tenido uno 
entr.evisto especial con el Dr. Elmo De lo 
Vega, Catedrático Principal de esto Facul
tad y actual presidente de lo Asociación de 
Médicos Veterinarios del Perú, así como el 
Dr. Edilberto Suórez Franco, Decano In
terino de este Centro de Educación Sonmor
quino. 

Durante su visito recorrió los diferentes 
instalaciones de lo Facultad, interesándose 
en los problemas de tipo parasitarios que 
han sido estudiados en el país, así como 
también los aspectos relacionados con lo 
explotación y estudio de los ouquénidos. 

SE AISLA VIRUS CAUSANTE DE TEMIBLE 
ENFERMEDAD EN LAS AVES 

Después de pacientes trobojc)S de investi
gación efectuados en el Laboratorio de 
Diagnóstico e Investigación de Patología 
Aviar de lo Facultad de Medicino Veterina
rio de lo Universidad, los profesionales o 
cargo de dicho servicio, acaban de aislar el 
virus de lo bronquitis infeccioso, enferme
dad que ha alcanzado notable impacto eco
nómico en los países donde su presencio ha 
sido verificado. Los investigaciones han es
tado o cargo del Doctor Gino Comotto, asis
tente y del Dr. Arturo Tello G., Jefe del ci
tado Laboratorio. 

Según manifestaciones del Dr. Comotto, 
los trabajos poro lo identificación del virus 
se han venido efectuando desde hoce algún 
tiempo atrás, pero recién desde enero del 
presente año, dichos trabajos cobraron ma
yor impulso, hasta que por fin se obtuvieron 
los primeros muestras sospechosos de lo en
fermedad, o fines del mes de junio. 

El diagnóstico de lo enfermedad ha sido 
establecido principalmente por cultivo del 
virus en embrión de pollo, y pruebas de 
neutralización del mismo con suero hiperin
mune, descartándose lo presencio de otros 
virus. Estos diagnósticos han sido confirma
dos por el Dr. P. P. Levine de lo Universi
dad de Cornell de los Estados Unidos, quien 
actualmente nos visito y otros profesiona
les como lo Doctoro Estelo Menchoco de lo 
Ur¡iversidod de Buenos Aires, países en los 
cuales lo bronquitis infeccioso existe en for
mo endémico. 

En opinión del Dr. Tello, este virus oca
siono enanismo y uno posición de enrosca
miento característico en el embrión inocu
lado, es de alto difusión, principalmente en 
oves jóvenes en los cuales ocasiono los ma
yores estragos, pudiendo posar sin embar
go, en muchos ocasiones, en oves de mayor 
edad, confundido con otros procesos de tipo 
respiratorio. 

DONACION DE GANADO DE RAZA 

El Instituto de Agricultura y Zootecnia de 
lo Facultad de Medicino Veterinario, acabo 
de recibir un donativo de lo Cerro de Poseo 
Corporotion, consistente en 3 vaquillas pre-

ñodos y I toro de lo rozo Shorthorn leche
ro. Estos animales proceden de lo Negocia
ción Son Leonardo, departamento de Lo Li
bertad. Estos anímales incrementan así el 
lote de ganado existente en el establo del 
Instituto y cuyos fines son lo docencia y lo 
investigación. 

Al igual que los otros rozos de bovinos 
yo existentes, estos animales servirán poro 
hacer estudios acerco de su capacidad 
adaptativo o lo altura. Lo rozo Shorthorn 
es originario de Inglaterra y se reconocen 
en ello dos tipos bien definidos: el tipo car
nicero, cuyo conformación es eminentemente 
compacto r1 el de doble propósito (Shorthorn 
lechero) que tiene uno bueno habilidad poro 
lo producción de leche. 

Los animales recibidos poro lo Facultad 
corresponden o este último tipo. Después de 
un período prudencial de acostumbramien
to, los animales serón trasladados o lo Es
tación de Altura, ubicado en el Valle de 
Montero o 3,200 metros sobre el nivel del 
mor, o fin de evaluar su comp<;>rtomiento 
bojo estos condiciones en comparación con 
fas otros tres rozos existentes: Rojo Danés, 
Brown Swiss y Holstein. 

ESTUDIANTES DE CAJAMARCA 

En compañía de los Doctores José Roune-
11 i Castro y Edmundo Dextre, uno delegación 
de 21 alumnos de lo Facultad de Agrono

míÓ d~ lo Ú;,iversíd~d-Tilcni~o d~ Cofómor
co, visitó lo Facultad de Medicino Veteri
nario el día viernes 2 del mes en curso. 

Durante su visito o los diferentes depor-

tomentos y secciones de esto importante 
coso de estudios fueron atendidos por los 
Doctores: Ricardo Voldivio y Ramiro Obolle, 
quienes les dieron los explicaciones corres
pondientes o lo marcho institus::ionol de eso 
Facultad. 

Por otro lodo los Jefes de Laboro torio o 
Asistentes de los mismos les expusieron en 
su respectivo sección los diferentes progra
mas de inv.estígoción que se vienen llevan
do o cebo, así como el sistema de enseñan
za que se importe en eso coso de estudios, 
según lo especialidad. 

Como uno contribución o lo mejor pre
paración del alumnado visitante, se les ob
sequió material bibliográfico de su interés. 

EMPLEADOS DE VETERINARIA OBTIENEN 
CAMPEONATO 

El equipo representante de lo Facultad de 
Medicino Veterinario de lo Universidad No
cional Mayor de Son Marcos, acabo de ob
tener el Trofeo "Luis Alberto Sónchez" co
rrespondiente al Campeonato de Foot-Boll 
1966, poro lo Asociación de Empleados de 
lo mencionado Universidad. 

Igualmente ha obtenido el Trofeo de Aso
ciación de Empleados Son Marcos y final
mente el Trofeo de Sub-Campeón Relámpa
go de Sopo. 

Todos estos trofeos fueron disputados con 
los diferentes Facultades de lo Universidad 
de Son Marcos o partir del mes de moyo 

d~I· presente afio.- r - -

El equipo de Foot-Boll estuvo apadrinado 
por el Sr. Juan Moc-Gregor y lo Srta. Julio 
Reggíordo. 

Teatro Universitario de San Marcos 
tres Obras Nacionales 

estrenó 

El Teatro Universitario de San Mar
cos que desde hace varios años dirige 
el catedrático de la Facultad de Letras 
doctor Guillermo Ugarte Chamorro, 
acaba de presentar con notable éxito 
una temporada de Teatro Peruano en 
"La Cabaña"'. En dicha temporada se 
escenificaron "El último cliente" de Ju
lio Ramón Ribeyro, "El Gallo" de Víc
tor Zavala y "Carnet de Identidad" de 
Juan1 Gonzalo Rose. 

Con esta nueva temporada, el T. U. 
S. M. prosigue su amplia campaña de 
düusión teatral, la misma que se cum
ple ininterrumpidamente en las aulas 
de San Marcos, teatros, barriadas mar
ginales, instituciones educativas y cul
turales y también en constante giras a 
muchas provincias del país. 

"El último cliente" es un,a comedia 
dramática en, la que actúan Hernando 
Cortés, Aurora Colina y Sara Joffré, 
Aurora Colina destacada actriz nacional 
y ex-alumna de San Marcos, volvió a 
la escena en un breve pero intenso pa
pel dramático. Hernando Cortés ac
tuó después de su recordada actuación 
en, "El Gorro de Cascabeles", drama 
de Luigi Pirandello que estrenó también 
el Teatro Universitario. 

"El Gallo" es la pieza ganadora del 
Primer Concurso Nacional de Obras en 

un Acto organizado por el T. U. S. M. 
Su autor, Víctor Zavala, es actualmen
te profesor de la Universidad de Huan
cayo. El Jurado correspondiente estuvo 
compuesto por José Miguel Oviedo, 
Washington Delgado y Hernando Cor
tés, delegados, respectivamen,te, del Tea
tro de la Universidad Católica, de la Fa
cultad de Letras de San Marcos, y del 
Teatro Universitario. En "El Gallo" to
maron parte los jóvenes actores Ernesto 
Cabrejos, Alberto Mendoza, Juan Már
quez, Roberto Ríos y Ricardo Olivares. 

"Carnet de identidad" es una original 
obra del laureado poeta Juan Gonzalo 
Rose. En su interpretación sobresalió 
nítidamen-te la brillante actuación de 
Edgar Guillén, actor que se iniciara en 
el Teatro de San Marcos y que luego 
viajó a España, país en el que trabajó 
en varios de sus principales teatros. 

La dirección escénica de este selecto 
programa de obras peruanas, estuvo a 
cargo de Hernando Cortés, destacada 
figura de nuestra escena. La escenogra
fía fue encomendada a Marcelo Damon
te, Premio Nacion,al de Teatro "Anita 
Fernandini de Naranjo". La realización 
de la escenografía estuvo a cargo de 
Virgilio Velásquez. La iluminación co
rrespondió a Umberto Latorre, lumi
notécrúco del Instituto de Teatro de la 
Universidad de Chile. 

Une: escena de "El último cliente", en la que aparecen Aurora eolina y 
Hernando Cortés. 
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GRADO DE DOGTIOR HONORIS 
CAUSA A JOHN MORRA 

El Decano de la Facultad de Letras, Dr. Augusto Tamayo Vargas con
grafula al antropólogo John Murra, durante la ceremonia de entrega del 
- grado de Doctor Honoris- Causa. 

La Universidad de San Marcos, por 
intermedio de la Facultad de Letras ha 
concedido al Dr. Jobn Murra, antropó
logo norte.americano, el grado de Doc
tor Honoris Causa. 

La céremonia de entrega del grado 
correspondiente tuvo lugar el 11 de oc
tubre en el Salón de Grados del anti
guo local de la Facultad de Letras. 

El Dr. Augusto Tamayo Vargas, De
cano de la Facultad, quien presidió el 
acto, hizo entrega de la insignia del 
grado académico al Dr. Morra. Asistie
ron a esta ceremonia catedráticos de la 
Universidad, amigos personales y estu
diantes. 

El discurso de orden fue pronuncia
do por el Dr. José María Arguedas, ca
tedrático de Introducción a la Antropo
logía de la Facultad de Letras, cuyo 
texto publicamos. El Dr. Murra, a su 
vez, ofreció una confe.rencia sobre algu
nos aspectos de la cultura Andina. 

DiSCURSO DEL Dr. ARGUEDAS 

El Dr. J ohn, V. Murra ha aplicado al 
estudio del Perú, una sólida experien
cia como investigador en algunos países 
no europeos y muchas calidades que 
no siempre se dan juntas en las per
sonas: erudición, sabiduría, generosi
dad, inspiración y una estimulante y 
contagiosa capacidad de trabajo y de 
iniciativa. Los coqceptos que acabo de 
emitir y este acto académico, nos re
cuerdan inmediatamente la imagen de 
otro maestro, antropólogo, a quien re
cibimos en esta Facultad, para honrar
lo con la misma distincion que se con
fiere al Dr. Muna y en el mismo am
biente de regocijo y de esperanza: el 
Dr. Juan Comas. 

Me voy a referir muy brevemente a 
la obra del Dr. Mw·ra en1 el campo de 
la investígac1ón antropológica en el 
Perú. 

Los últimos párrafos de su artículo 
titulado "El Instituto de Investigacio
nes Andinas y sus estudios en Huánuco, 

1963-66", publicado en el N9 1 de la 
revista "Cuadernos de Investigación" 
de la Un~versidad de Huánuco, resu
men con claridad dos de las metas más 
importan,tes del trabajo de Murra y, en 
el mismo artículo, se muestran los mé
todos seguidos para alcanzarlos. Seña
la textualmente Murra: 
1.- "Reconstruir una visión general, 

provinciana, o mejor, campesina 
de la civilización andina en la épo
ca de los incas". 

2.- "La verificación. con técnicas ar
queológicas de una amplia gama de 
hipótesis históricas y estructurales 
acerca del Estado inca, las cuales 
ya no pueden verificarse de ningu
na otra manera". 

La tercera, que ha sido categórica
mente expuesta en sus clases y confe
rencias, es la de cómo es posible encon
trar en la cultura actual andina la con
tinuidad del ejercicio de la sabiduría 
antigua y demostrar cuán importante 
es este hecho, no sólo en cuanto se tra
ta de un interesantísimo fenómeno pa
ra el estudio de la ciencia sino como 
fuente de conocimientos útiles e inspi
radores para la consideración de nues
tros problemas socio-económicos n,acio
nales y de lo que desearía denominar 
nuestra propia angustia cultural, la cual 
consiste en la búsqueda de bases de 
sustentación de nuestra pervivencia co
mo país invasallablemente creador, tal 
como se ha manten1ido hasta hoy. 

Todos los aquí presentes estamos in
formados de que el más notable de los 
tt-abajos de Murra es su inédita tesis 
doctoral sobre "La organizació11 econó
mica del Estado Inca". Los antropólogos 
e historiadores que han léído la tesis 
la estiman como el estudio más vasto 
y profundo realizado basta la fecha so
bre el tema. ¿Por qué la mencionada 
tesis es tan importante y, a medida que 
su autor acumula más conocimientos 
sobre ese campo, con. una suerte sin
gularísima de regocijo y a la vez de 
temor, resulta siendo mas importante 
aún, pues el Dr. Murra está decidido a 
reconstruirla? Por el enfoque antropo
lógico que hemos citado con palabras 
del propio Dr. Murra. 

Reconstruir una "visión regional" pro
vinciana, o mejor dicho, campesina de 
la civilización andina en la época "de 

El Dr. Gastón Pons Muzzo, Decano de la Facultad de Química hace en,. 
trega de un plato de plata al Dr. C. B. Stevens en el acto de clausura del 

curso de post-graduad.os. para químicos teoctiles. 

los incas" y obtenJda ésta, lograr la ve
rificación, con el auxilio de técnicas 
arqueológicas, de una amplia gama de 
hipótesis históricas y l=!Structurales, la 
naturaleza del Estado Inca. Murra con
cibe así la obra, y luego de haberla 
planeado y esbozado, vive en un per
manente estado de vigilia y de insatis
facción, porque consulta fuentes que 
podríamos llamar no consagradas y de 
conter,'do predominantemente etnográ
fico, que existían y se descubren cons
tantemente acerca de la vida provincia
na, campesina de la época incaica, as
pecto poco tocado en las grandes cróni
cas. Los datos, tomados de estas fuentes 
y del estudio etnológico de la realidad 
actual, se acumulan. confirman lo fe
cundo y acertado de la concepción y 
del método, pero a la vez amplían ili
mitadamente las perspectivas y la com
plejidad del tema. 

Homenaje a ex-Decano de la 
Facultad de Química 

"La visita no es una cron1ca -afir
ma. el Dr. Murra, refiriéndose a lñigo 
Orbz- no se trata de leyendas, ni re
yes ni batallas; no trae material mito
lógico y su lectura no es amena ni exó
tica. Se puede decir que estamos frente 
a un expediente burocrático . . . Al li
mitarse a los Yacha y Chupachu, Iñigo 
Ortiz n1os permite acercarnos a la cla
se de información local, vívida, que 
forma la base de los estudios modernos, 
sean ellos etnológicos o históricos". 
"Fue de casa en casa -el visitador
determinando la composición de las 
unidades domésticas, los nombres y re
laciones familiares de cada persona con 
bastante detalle como para que el his
toriador chileno Rolando Mellafe pu
diera preparar un libro sobre la demo
grafía de Huán,uco en el siglo XVI ba
sándose en esta fuente". 

A través de un enfoque así, la natu
raleza del Estado Inca aparece con una 
estructura y una faz distinta, acaso 
.más rica en contenido que la recons
truida a hase de las fuentes provenien
tes del propio sector i'nca. La organ1iza
ción del Imperio, la naturaleza de sus 
relaciones con las otras provincias y 
del modo de ser de estas provincias es 
decir, el conocimiento de la entraña de 
la antigüedad de toda la inmensa zona 
andina que los incas dominaron es el 
objetivo de los estudios de Murra y no 
únicamente el conocimiento de su as
pecto formal, de su maquinaria estatal. 
A Murra le interesa igualmente la vi
da de un Inca como la de un pastor, la 
de un tejedor, yana o mitmaq; cómo 
vive cada quien, por qué modo y · en 
razón de qué causas y fines están• re~ 
guladas las relaciones de estas gentes· 
cómo con,tribuyen, desde el lugar qu~ 
ocupan, en la producción, la invención 
el trabajo y el regocijo, la vida y 1á 
muerte. Y buscando con la tenacidad 
paciencia y pasión que caracteriza a lo~ 
hombres de ciencia, encontró más lu
c1;s de las . q1:1e generalmen,te se supo
n1a que existieran para el conocimien
to vivo del hombre antiguo andino. 

Siguiendo en la actualidad el itine
rario de viaje e información de un vi
sitador acucioso e inteligente, que trató 
con gentes que fueron componentes del 
Imperio, Murra intenta reconstruir aún 
mejor esa imagen, valiéndose de los 
elementos que de la antigüedad quedan 
en el presente. Insatisfecho, algo an
gustiado, hace descubrimientos que lo 
entusiasman y le atemorizan, -uso 
nuevamente estas palabras para él
pues se da cuenta que no basta, para 
cuantificar, analizar e interpretar Jo 
que ha descubierto, como material y 
como derrotero, todo lo que él ha 
aprendido luego de muchos años de 
estudio y experiencia, y se condue
le de que los arqueólogos hayan 
dedicado mucho más su tiempo a 
los períodos que brindan como recom
pensa temas de estudio más cautivan
tes que el de la época incaica que pro
mete rudo trabajo y conclusion,<?s apa
rentemente no tan resonantes. 

Un continium finme, bien fundamen
tado, existe en la visión que del Perú 
ofrece el hombre de ciencia norteame
mericano a quien la Facultad hon,r;, 
merecidamente. Demuestra cuán pro
digiosa fue de veras la obra del perua
no antiguo al haber realizado la ha
zaña de crear una gran cultura en 1as 
condiciones más adversas: sobre los 
tres mil metros de altura, sin el auxi
lio de animales de tracción. Cómo la 
múltiple, la rica obra creada por este 
hombre le sirve de raíz para mantener
se activo cuando cae en el avasalla
mier,to que trata de convertirlo a la 
condición de simple herramienta, y trm: 
de casi cinco siglos de vivir así, social 
y económicamente avasallado se descu
bre que conservó gran parte de la ex
periencía y sabiduría acumuladas y que 
no sólo siguió creando sino que trans
mitiendo a sus dominadores mucho de 
cuanto inventaron en todos los camoos 
de la actividad human.a, ellos mismos 
se mantuvieron despiertos, que asimila
ron de la cultura dominante elemen
tos útiles que la hicieron evolucionar 
como pueblo, como etnia, perdiendo en 
unos campos. gamrndo en otros pero 
sin haber sido avasallados nun~a por 
dentro. 

!Iemos oído a Murra clamar en, tér
mmos que se mantuvieron siempre 
dentro de los límites de lo académico, 
acerca de la urgencia de estudiar estos 

Lo Focultod de Químico ofreció uno re
cepción en honor ol Dr. Sontiogo Antúnez 
de Moyolo, quien fuero Decano de lo Fo-' 
cultod y Cotedrótico Emérito de lo Univer
s'dod, por hober recibido lo "Medalla del 
Congreso" por su importante labor de bien 
, ,oc1cnol y como maestro universitario.· 

El acto estuvo presidido por el Decano 
Dr. Gostón Pons Muzzo y asistieron catedrá
ticos de lo mismo, como el Dr. Mauricio Son 
Martín, ex-Rector de Son Marcos y amigos 
personales. Hizo uso de lo polobro el lng. 
Javier Rivos Romos, quien reseñó lo labor 
cumplido por el Dr. Antúnez de Moyolo 
desde su infoncio hosto los grandes proyec
tos que he concebido poro ,nuestro poís, osí 
como lo docencia ejercido en nuestro uni
versidad. 

El Dr. Santiago Antúnez de Moyolo emo
cionado por tol homenaje agradeció con po
lobros adecuados y, manifestó que "siem
pre seguirá coloborondo por el bien de esto 
Facultad' '. 

A continuación glosamos algunos pórro
fos del discurso pronunciado por el lng. Jo
vier Rivos Romos: 

"El doctor Santiago Antúnez de Moyolo 
ocobo de ser premiado por el Porlomento 
del Perú, ol hobérsele conferido "Lo Medo
llo del Congreso", por su infotigoble labor 
peruonisto; y me he tocado o mí, en mi 
calidad de representante de los docentes de 
nuestro Facultad ante el Consejo Universi
tario de Son Morcas, brindarle este home
naje, iustísimo. y doblemente sotísfoctorio, 
porque se le hoce en vida, en un país que 
perece inclinodo o admirar sólo o los muer
tos; pero que ho respondido honrosamente 
ente el doctor Antúnez de Moyolo. 

El oño de 1924 se incorporó o lo docen
cia de lo Universidad Nocional Mayor de 
Son Morcos, en lo Facultad de Ciencios, 
como cotedrótico interino de Geometría Des
criptivo, dictando posteriormente el curso 
de Electroquímico, de donde poso con lo 
mismo osignoturo o nuestro Focultod d.e 
Químico, ol ser fundado ésto en el año de 
1946. Posteriormente se hizo cargo de los 
cursos de Físico General y de Físico Nu
clear. 

El 26 de ogosto de 1955 fue elegido de
cano titular de lo Focultod de Químico, fun
ción que ejerció hoste jubilarse en 1959. 
Uno de sus principales preocupaciones du
rante su gestión de Decono, fue lo de ele
var el nivel básico de lo enseñanza cientí
fico; osi mismo dio el mayor impulso que 
ésto hoyo recibido, o fin de elevar el nivel 
del cuadro de profesores. 

Lo etopo más fecundo de lo Facultad de 
Químico, en su corto vide, está ligado ínti
mamente o lo labor reolízodo por el doctor 

rasgos de pervivencia de la cultura 
antigua, como tema de investigación 
que puede llegar a tener verdaderas 
proyecciones pragmáticas. 

¿Cuál es el problema que más agu
damente preocupa al hombre actual?, 
se pregunta el profesor Murra. Y con
testa: la técnica ofrece a la sociedad en 
sucesión creciente e incesan,te instru
mentos que liberan al hombre de la fa
tiga física y le dan comodidades no 
imaginadas antes. Estos bienes alcan
zarán a convertirse, a la larga, en patri
monio común. Pero el problema del 
hombre actual no parece que ha de re
solverse mediante la sola multiplicación 
de tales in.strumentos; hay que buscar 
en otras regiones de la sapiencia y com
plejidad humanas el secreto que ofrez
ca la constante esperanza, el respirar 
enérgico y tranquilo del corazón. Mu
rra cree que algo de la luz necesaria 
para rastrear este hallazgo puede en
contrarse en la sabiduría andina. Y es 
que este maestro se acerca al objeto 
y al discípulo con ese estado conciencia 
de búsqueda, total: exen;to de cualquier 
tipo de condescendencia pero con espe
ranza y generosidad cálida y estimu
lante. Ambos caracteres son el fruto de 
su devoción, de su piedad y admiración 
por el ser humano. Y tengo conoci
miento de que durante sus clases so
bre comunidades africanas en, las au
las de la Universidad, en los semina
rios mantenidos en su propia casa, Mu
rra ha contagiado a sus alumnos estas 
dos calidades: el rigor exento de com
placencias y la generosidad para ofre
cer todo lo que el maestro dispone pa
ra la enseñanza: erudición, experien
cia, libros, asistencia person,al. 

Nuestra Universidad le debe estos 
invalorables servicios al Dr. Murra, pe
ro bien sé que, al .mismo tiempo, el 
Dr. Murra le debe al Perú el haber en
contrado en este país, el campo más 
propicio para el estudio y para la sus
tentación de su fe en el ser humano. 
En este país Murra ha encontrado sa
biduría donde cie11tos y felizmente po
cos graduados creen ver sólo involu
ción y en,torpecimiento. Por esta razón, 
estamos seguros de que, como en el ca
so de otro eminente maestro norteame
ricano, el Dr. John Rowe, el destino 
académico y por tanto la prosperidad, 
sí la prosperidad del Dr. Murra ya es
tá casi indisolublemente vinculada a la 
antropología en el Perú, para bien de 
él y de todos nosotros, de esta su Casa. 

Dr. Santiago Antúliez de Mayolo. 

Antúnez de Moyolo, que es su pionero; en 
ello fueron promovidos un gran número de 
jefes de prácticos o catedráticos ouxiliores, 
lo mayoría de los actuales son profesores 
osociodos o principales en nuestro Focultod; 
esto pues, lo represento como un promotor 
de los jóvenes y de su fe que en ellos estribo 
el máximo porvenir de las instituciones uni• 
versitorios. 

De sus trobojos ciehtificos están muy de
finidos sus teorlos sobre lo luz, lo moterio 
y lo gravitación, dados o conocer en pu
blicaciones científicos y en conferencias. 

Entre los proyectos más importantes, entre 
los muchisimos, tenemos: 19 El proyecto del 
Coñón del Poto; 29 el proyecto del Pongo 
de Monseriche; 39 el proyecto del río Mon
tero; 49 el proyecto del río Urubombo; 59 
el proyecto del oleoducto troncal del Ucoyo
li• o Boyocar". 
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Tercer Ciclo 

de Cine 

La Cinemateca Universi
taria Peruana, organismo del 
Comité Interuniversitario de 
Extensión Cultural integra
do por las Universidades de 
San Marcos, la Católica, In
geniería y Agraria ha ini
ciado el 17 de octubre el III 
ciclo de Grandes Clásicos del 
Cine. 

Esta vez, el programa 
consta de siete películas, la 
mayoria de ellas filmadas 
en, los primeros años del ci
ne mudo y otras en las épo
cas d!!l cine sonoro. 

El programa del tercer 
ciclo es el siguiente: 
17-10: Nosferatu.- F. W. 
Murnau, muda, 55 minutos, 
Alemania 1922; 24-10: La 
Tierra.- Alexander Dov
chenko, muda, títulos en ru
so, 50 minutos, Rusia 1930; 
31-10 A propósito de Niza.
Jean Vigo, muda, 30 minu
tos, Francia 1930; Cero en 
Conducta.- Je;m Vigo, títu
los en español, 40 min,utos, 
Francia 1932; 7-11: Cuatro 
de lilfantería.- G. W. Pabst, 
sonora, subtítulos en espa
ñol, 70 minutos, Alemania, 
1930; 14-11: Tiempo en el 
Sol.- Sergio M. Eisenste.in. 
EE. UU. 1939 Montaje hecho 
por Mary Seton de los ne
gativos de la obra "Viva Mé
xico".- México 1930-31; y 
21-11: Tabú.- F. W. Mur
nau y Robert Flaherty, EE. 
uu. 1931 

Las sesiones se iniciarán 
a las 7.30 p. m. todos los 
dias lun~s en el Auditorium 
del Ministerio de Trabajo 
(Av. Salaverry). 
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