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

Primer Centenario de su nacimiento 

FACU[ t AD DE tE]RAS R INDIO moMENAJE 
A L D O ( ] O R M A R I A N O H. qo R N E J O 

Con la inauguración de un 
busto, la presentación de la 
edición del libro "La gravita
ción de la Paz", y con la entre
ga del premio a la monografía 
ganadora del concurso, la Fa
cultad de Letras y Ciencias Hu
manas rindió homenaje al ju
rista y sociólogo Mariano H. 
Cornejo, con motivo del primer 
centenario de su nacimiento. 

La ceremonia tuvo lugar en 
la Ciudad Universitaria el 13 
de diciembre bajo la presiden• 
cia del Vice-Rector, Dr. Simón 
Pérez Alva, y con la asistencia 
del Decano de la Facultad, Dr. 
Augusto Tamayo Vargas, del 
Director del Departamento de, 
Sociología, Dr. José Mejía Va
lera. de catedráticos, alumnos 
y delegación estudiantil de la 
Universidad y de los familiares 
del desaparecido. 

El busto al Dr. Cornejo fue 
descubierto por el Vice-Rector. 

El Decano de la Facultad de 
Letra·s, hizo la presentación del 
libro "La gravitación de la paz" 

Discurso del Dr. AUGUSTO 
TAMAYO VARGAS 

El homenaje que lo Universidad de Son 
Marcos, en el claustro de lo Facultad de 
Letras y Ciencias Humanos, rinde o Maria
no H. Cornejo, restablece uno justo volori
zoción del iniciador de lo Sociología en el 
Rerú. Bojo el patrocinio de sabios conduc
tores, nuestro Focultod debe intensificar su 
vida académico , El busto de Julio C. Tello 
nos recuerdo al antropólogo que 1n1c1ara 
científicamente lo Arqueología en el Perú 
y nos induce o le investigación del hombre 
y de su occioncr en nuestro continente. El 
de José Gálvez aquel maestro de literatura 
que encolidcbc o sus alumnos con sus lec
c iones homéricos, donde el viaje revivido 
con criterio científico de Ulises nos condu
cía ol nacimiento de le culturo mediterrÓ• 
neo y por ende de la llamado Cultura de 
Occidente; y es ocicote pero hacer de nues
tros estudios literarios y filológicos uno de 
los anchos vías del humanismo puesto ol 
servicio de le reclidcd peruano o más de 
impulsor o lo creación artístico. Lo picea 
que orno lo ·puerto del Antiguo Salón de Le
tras en el viejo local sonmorquino como ho
menaje e Raúl Porros, es lo expresión del 
recuerdo de grates lecciones de historio con 
bello lenguaje con que Porros supo forjar 
uno corriente de discípulos. Mientras ol 
otro lodo de lo mismo puerto, le memoria 
se ve un siglo atrás poro hoblcrnos del vie
jo Rector de Son Cerios, Bortolomé Herre
ro, conspicuo maestro de controversiodo fi
guro occdémico. Y en los paredes que for
maron el patio de los Naranjos reverdeció 
en bronce un die lo más grande figure poé
tico del Perú de este siglo: César Vallejo, 
alumno y no maestro, escritor no cccdémi
co y sin embargo graduado en Sen Marcos, 
amonte de sus claustros, profesor de colegio 
que llevaba invivito su pasión por los gran
des problemas que cquejon ol hombre, y que 
sen lo bese del estudio y de lo vide de une 
Universidad. También otro picea colocado 
al lodo de uno yo destortolodc oulc nos 
hablo de un maestro que supo pacientemen
te investigar y que murió en misión univer
sitario: Luis F. Xcmmcr. El busto de Ja
vier Prado colocado si ntomáticomente en el 
cruce de los Focultcdes de Letras, Derecho 
y Ciencias Económicos en el antiguo Sen 
Marcos, recuerdo ol Rector que supo trabo• 
jor conjuntamente en el campo de lo Filo
sofía, de lo investigación del posado perua
no, de los ciencias politices y administrati
vos. Afuero de ese recinto histórico, que 
servirá de Museo de un Son Marcos cuotri
centenorio, los monumentos de Hipólito 
Unonue, de Bortolomé Herrero, de Sebos
t ión Lorente nos están hoblondo de lo cul
tura y del papel primordial de lo Universi
dad de ella. 

Ahora, en este nuevo local, cargado sin 
embargo con la no gastado gloria de siglos 
de trabajo intelectual, colocamos esto cabe
zo de quien, fuero de cualquiera discrepan
cia político, represento ol nacimiento de los 
estudios sociológicos en el claustro después 
de uno toreo preliminar y precursora de 
Carlos Lisson . Lo Sociología de Cornejo 
aún es texto en Universidades americanos, 
como en México. Y su último trobojo "Lo 
Gravitación de lo Paz", que ho publicado 

del Dr. Cornejo, editado por la 
Universidad. 

En este mismo acto se hizo la 
entrega del premio de cinco 
mil soles, donado por los fami• 
liares del sociólogo homena• 
jeado, a la mejor monografía 
premiada y que lo ganó el es• 
tudiante Luis Montes Matos. 
Este alumno falleció el trágico 
día del tenemoto del 17 de oc• 
tubre pasado, e-n viaje a Huan
cayo. El título de la monogra
fía premiada, póstumamente, 
es "En tomo a la obra y la per
sonalidad del Dr. Mariano H. 
Cornejo". 

Hicieron uso de la palabra, 
además del Vice-Rector, el De
cano de la Facultad, el Director 
del Departamento de Sociolo
gía, y la Sra. ,Cristina Cornejo 
de De,negri y Hugo Denegrí 
Cornejo, familiares del home• 
najeado. 

Publicamos a continuación 
tos diecursos del Dr. Augusto 
Tamayo Vargas, del Dr. José 
Meiía Valera y de la Sra. Cris• 
tina Cornejo de Denegri. 

lo Universidad de Son Marcos dentro de es
te homenaje al centenario del nacimiento 
de Mariano H. Cornejo, rotHico su extroor• 
dinorio condición de sociólogo, su arquitec
tura técnica, su condición de orientador de 
ideos, dentro del pensamiento positivista, 
meconicisto y sin embargo abierto o nuevos 
cominos sociológicos, que orroncon del pre• 
sente siglo y muy particularmente entre los 
dos grandes guerras. Cuando Cornejo defi
ne lo poz que es necesario conseguir sobre 
bases económicas, que él denomino cons
tructivos, está hablando de uno solidaridad 
mundial, en un concierto de nociones y de 
continentes sobre cimientos realistas, con un 
optimismo alentador, con uno convicción 
basado en su vasto conocimiento de lo so
ciedad humana y del accionar político inter
nacional. -. 

El Rector Luis Alberto Sánchez concluye 
su prólogo o "Lo Gravitación de lo Paz" 
con las siguientes polobros: 

" Por su estilo armonioso y metálico, por 
su culturo realmente prodigioso, por la cer
teza de su implacable método lógico y por 
lo constancia de su actitud roigo! frente o 
los doctrinos e ideos, Mariano H. Cornejo 
ocupa, debe ocupar y ocupará un puesto 
prominente entre los pensadores de nuestro 
mundo omericono y de nuestro patrio pe
ruana" . 

Y Augusto Solazar Bondy en su libro: 
"Historio de los Ideos en el Perú Contem
poráneo" señalará: "El verdadero fundador 
de lo Sociología en el Perú y lo figuro más 
descollante del movimiento positivista en 
los ciencias sociales es Mariano H. Cornejo, 
maestro universitario, porlomentorio y polí
tico de gran renombre. Lo colídod intelec
tual de lo obro de Cornejo, sobre todo como 
expositor y sistemotizodor de lo moderno 
investigación sociológico, está muy por en
cimo del nivel común de lo producción de 
su generación" , 

Bostorícn esos dos citos de los bien docu
mentados capítulos que sobre Cornejo han 
escrito Sánchez y Solazar Bondy, poro mos
trarnos uno figuro no común, un excelente 
conductor del pensamiento y, por lo tonto, 
un ejemplo poro la juventud que estudio 
en nuestros culos. Los retratos y los bustos 
tienen ante todo, un valor educativo. Pres
cindamos de cuolquiero otro consideración 
personal, poro decir aquí que mostramos e l 
inicial conductor de los estudios de Sociolo
gía en e l Perú. 

Agradecemos ol Rectorado de lo Univer
sidad de Son Marcos lo sensibilidad oca• 
démico mostrado ol organizar este acto, 
dentro de los claustros de lo Facultad de Le
tras y Ciencias Humanos. Agradecemos o 
los familiares de Cornejo su valioso colabo
ración poro que este homenaje tengo todo 
el relieve que se merece. 

Al Director del Departamento de Socio
logía su valioso cooperación. A los alumnos 
de este Departamento su entusiasmo por los 
estudios sociológicos que se manifiestan en 
el trabajo premiado sobre Mariano H. Cor
nejo y cabe recordar oquí o su autor, el la
mentablemente desaparecido estudiante Luis 
Montes Matos. 

Bojo lo significativo figuro de Cornejo, 
los estudios sociales olconzorán el desarro
llo que todos deseamos, dentro de lo vida 
académico de la Universidad Nocional Ma
yor de Son Morcas. 

Discurso del Dr: JOSE MEJIA 
VALERA 

Señores: 

Es un hecho evidente que lo Sociología 
siempre ha estado vinculado o los grandes 
crisis históricos, en los diferentes etapas de 
su desarrollo. Los movimientos sociales de 
lo Europa del siglo XIX, o consecuencia de 
lo revolución industrial, iniciado cien oños 
entes en lngloterro, fueron lo simiente pa
ro el comienzo de un nuevo tipo de ciencia 
social que abandonó el temo, hasta enton
ces dominante, de lo legitimidad del poder, 
poro dedicarse ol estudio de los procesos de 
desarrollo de lo historio y lo sociedad, den
tro de grandes marcos interpretativos, como 
.ll' .f.1.<P.r.nr:, .lru: .tesis _de H~el re~oecto de lo 
dialéctico histórico en su comino hocío lo 
libertad absoluto, lo ideo del progreso de 
Augusto Comte, lo teoría de lo evolución de 
Herbert Spencer o lo dialéctica moterioli sto 
de Carlos Marx. 
- una conyunturo también histórico coinci

de con lo iniciación de los estudios socioló
gicos en el Perú. El país, después de la 
guerra del Pacif ico, inició la etapa de lo 
reconstrucción que culminó con los jornadas 
de 1895 y el comienzo de la centuria que 
nos ho correspondido vivir. Pero conjunto• 
mente con estos acontecimientos políticos, 
se produjo un despertar de los estudios so
cia les, cuyos jalones más notables son los 
" Apuntes poro una Sociolog ía del Perú" de 
Carlos Lisson, publicados en 1887 (año en 
que reclbió el doctorado de manos del pro• 
pio Lisson, entonces Decano de esto Facul
tad, el bachiller Mariano H. Cornejo), el 
discurso académico de Javier Prado de 
1894 sobre e l "Estado Social del Perú du
rante lo dominación españolo", "le sociolo
gía de Limo", de Jooquin Copelo aparecido 
en 1895, lo creación de la cátedra de So
ciología en la Universidad Nocional Mayor 
de Son Marcos, en 1896; el discurso de Ma
riano H. Cornejo, titular de dicho cátedra, 
pronunciado en lo apertura del año acadé
mico de 1899, y su Sociología General, pu
blicados entre 1908 y 191 O. 

Lo liquidación del siglo XIX, con toda su 
secuela de crisis políticos, económicos y so
ciales, fue lo gran coyuntura poro el deso• 
rrollo de lo Sociología entre nosotros y le 
correspondió o Mariano H. Cornejo, cuyo 
centenario de su nacimiento hoy recorda
mos, el mérito de haber recogido lo inquie
tud de lo "inteligencia" de la época por los 
problemas sociológicos, paro tratarlos siste
máticamente, de acuerdo ol estado de lo 
teoría social en ese entonces. Por consi
guiente, Cornejo fue un innovador entre sus 
contemporáneos, porque int rodujo los tesis 
circulantes en el ambiente intelectual de 
fines de siglo. 

Por más de cuarenta años influyó el 
pensamiento de Cornejo en el ambiente uni• 
versitorio, creando uno escuelo que trascen
dió los fronteros de lo patrio y que subsis
tió, o su retiro de la cátedra, por treinta 
años más. Lo significación de tal influjo 
consiste en que permitió y auspició lo re
cepción de ideos e hipótesis sociológicos 
que, en su momento, constituion los últimos 
avances sobre lo materia y por lo tonto, 
eran uno franco vio poro lo modernización 
de lo disciplino en el Perú. 

Hoy serio ocioso criticar las afirmaciones 
contenidos en su "Sociología General", pues 
ha sido mucho el comino recorrido por lo 
disciplino en los últimos tiempos y largo lo 
distancio que nos separo intelectualmente 
de lo obro de Cornejo, Pero lo importancia 
que revistió poro nuestros movimientos in
telectuales se revelo en la unidad de lo teo
ría qúe se desarrolló con posterioridad o sus 
enseñanzas en lo cátedra, hosto que, otra 
crisis social hizo que en esto mismo Focul
tod se incorporaran las modernos corrientes 
de lo ciencia de lo sociedad. los movim ien
tos y doctrinos oporecidos con motivo de lo 
terminación de lo segunda guerra mundial, 
lo idea de lo existencia de los pueblos sub
desarrollados y lo urgencia de emprender su 
desenvolvimiento económico, creó uno nue
vo conciencio en latinoomérico, de le que 
no fue ajeno lo intelectualidad peruano, y 
el resultado ho sido un nuevo florecimiento 
de las ciencias sociales en general y de la 
Sociologio en porticulor. 

Lo Un iversidad de San Marcos, o los cien 
años del nacimiento del creador de los es
tudios sociológicos entre nosotros, se enor
gullece, muy legítimamente, en rendir este 
homenaje o quien hizo posible lo formación 
de toda uno corriente de pensamiento, do
minante hasta hace muy poco, y sentó los 
bases poro su enriquecimiento por lo gene
ración que le ho sucedido y que, sin haber 
sido su d iscípula, por lo distancio en el 
tiempo y por lo orientación en lo doctrino, 
hoy lo considero su maestro. 

(Pasa a la pág. 12) 

Visita del 
Marcos a la 
Relacioñes 

Rector éle San 
Estuela de 

Industriales 
Recientemente el Rector de lo U. 

N.M.S.M., Dr. Luis Alberto Sánchez, 
visitó lo Escuelo de Relaciones Indus
triales y Productividad, o fin de en
tregar el T rafeo que el representati
vo futbolístico de lo misma obtuviera 
al clasificarse Campeón del Torneo 
lnter-Focultodes. 

Aporte de cumplir con entregar el 
galardón a los vencedores, el Dr. Luis 
Alberto Sánchez dijo en su discurso 
que " la Escuelo hobío encontra
do ol fin su verdadero cauce y que 
comenzará o llenar una necesidad 
muy sentido en el poís". 

En otra porte de su discurso el 
Rector manifestó que "le compla
cía sobremanera comprobar que los 
alumnos de ERIP se preocupaban de 
estudiar coda vez más y que empe-
2obo o reafirmarse en ~I .Sl.l.S 0nti9J.J9S 
conceptos sobre la labor del uni• 
versitorio". Finalizó augurando to
do clase de éxitos o esta Es
cuelo, así como lo especial preocu
poc,on con que el Rectorado veía los 
problemas que aquejaban diariamen
te a toda nuestro coso sonmorquina, 

Inmediatamente el Dr. Sónchez hi
zo entrego del Trofeo obsequiado por 
él, que consistía en uno hermoso obro 
de característicos muy especiales, ges
to que fue vivamente aplaudido por 
lo concurrencia. 

Durante lo ceremonro, el Director 
de lo Escuela, lng, Jorge Lonotto 
Giorlo obsequió un recordatorio de su 
visite al Rector, que consist ió en uno 
bandeja de plato alusiva ol acto, y 
pronunció un breve discurso, del cual 
publicamos algunos párrafos. 

Señor Rector: 

"No escapan o vuestro inteligente 
y comprensivo penetración, los cons
tantes luchas que hemos tenido que 
librar y vencer, quienes atentos o los 
cordiales reclamos de su delicada mi
sión y los de su responsabilidad, esto• 
mos empeñados en lo arduo y tras-

cendente labor de formar profesiona
les capaces y eficazmente especiali
zados. 

Nuestro Escuela, señor Rector, en 
sólo un año de labor, he logrado me
tos de renovación que han de cons
tituir, estoy seguro, un aporte impor
tantísimo en lo obro universitario, que 
corresponde o esto cuotricentenorio 
Coso de Estudios, Y esto vertiginosa, 
pero meditado acción es fruto de lo 
concordia y de lo constante colaboro• 
ción que la Dirección he logrado con• 
seguir y mantener de sus dignos y 
copocitodos maestros, osí como, de 
su eficiente personal administrativa. 

Efectivamente, nuestro Escuelo, tie
ne el prillilegio de haber iniciado en 
el país los novísimos profesiones de 
INGENIERIA HUMANA, INGENIE-

~IA El!: RAEl6NALlzAe1eN V P~6-
DUCTIVIDAD e INGEN IERIA DE 
PROGRAMACION, todas ellos orien
tados hocio nuestro desarrollo indus
trio l. 

Estos nuevos profesiones abren 
nuevos campos o lo juventud que 
termino lo secundario y sobre todo, 
significan un avance en las tradicio
nales profesiones que ofrece Son Mar
ces, además de constituir actividades 
que e l país necesito y reclama con in• 
sistencio. 

Nuestro olumnodo, señor Rector, 
constituido por educandos del Ciclo 
Regular y del Ciclo de Capacitación 
llegan o los 600 en este primer año 
de labor; de los cuales 240 estudian 
el Ciclo Básico, 200 el Ciclo Profesio
nal y 160 el Ciclo de Copocitoción 
Universitaria . 

Foltorío o un deber elemental de 
gratitud, sino expresara nuestro reco• 
nacimiento ol señor Vice-Rector, Dr. 
Simón Peréz Alvo, por el valioso y 
constante apoyo que nos viene pres
tando en su calidad de Presidente del 
Comité de Supervisión de nuestro Es
cuelo poro lo solución de todos nues
tros problemas". 

La Dra. Luz Valcárcel pronunciando su discurso en la ceremonia de clau
sura del Simposio sobre Biología, Presidió el acto, el Dr. Emilio Barran• 

tes, Decano de la Facultad de Educación. 

SIMPOSIO SOBRE LA ENSE~ANZA 
DE LA BIOLOGIA EN EL PERU 

(CERTAMEN ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE EDUCACION) 

Con gran éxito se desarrolló entre el 
28 de noviembre y el 3 de diciembre 
el II Simposium de la Enseñanza de 
la Biología en el Perú, organizado por 
la Facultad de Educación y-con el aus
picio del Ministerio de Educación. 
Asistieron más de 350 profesores de los 
niveles primario y secundario. 

La Facultad de Educación al orga
n.izar este tipo de certámenes, busca 
esclarecer los problemas acerca de la 
enseñanza-aprendizaje en la Educación 
Primaria y Secundaria. En este caso el 
de las Ciencias Biológicas ha tenido por 

(Pasa a la P4g. 12) 



Debido a que las areniscas 
constituyen magníficos reservo
rios para la acumulación del pe
tróleo, éstas están recibiendo ca
da día mayor atención. Los ar· 
tículos que tratan sobre estas ro
cas sedimentarias se cuentan por 
cientos. Se puede decir que no 
hay mes en que no se publiquen 
varios artículos sobre el particu
lar. Casi todas las universidades 
están incluyendo en sus progra
mas un CUl'SO que únicamente tra
ta de areniscas y muchas de 
ellas tienen varios cursos que tra
tan individualmente sobre las di
ferentes propiedades de las mis
mas. No hay compañía de petró
leo que no haga investigaciones 
en areniscas y no hay geólogo 
que no se interese por ellas. 

Sin embargo, pese a los cientos 
de trabajos e.u este campo, a los 
miles de dólares que se gasta en 
su estudio y al esfuerzo de Jos 
más connotados geólogos del 
mundo, la CLASIFICACION DE 
LAS ARENISCAS es uno de los 
temas que ha creado mayor con
troversia en la sedimentología 
durante los últimos años. 

No menos de veinte clasifica
ciones diferentes se usan en la 
actualidad y existe un ambiente 
de confusión considerable entre 
los sedimentólogos y petrógrafos, 
tanto en la nomenclatura como en 
el entendimiento sobre lo que 
quiere definir tal o cual investi
gador. 

Es de esperarse, que bajo los 
auspicios de las Escuelas de Geo
logía, pueda estudiarse la mane
ra de uniformizar los conocimien
tos sobre el particular. 

Areniscas 
La clasificación de las areniscas, tie

ne como objeto, el sumarizar en una 
manera concisa y práctica, los rasgos 
genéticos y descriptivos más importan
tes de esa roca. 

Cada una de las múltiples clasifica
ciones propuestas difiere de las demás, 
en el grado de énfasis puesto sobre de
terminados caracteres de las areniscas, 
los mismos que cada autor considera 
de importancia en el tipo de trabajo 
que reaHza. 

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

Estudios de Geología 

CLASIFICAGIIN DE ARENISCAS 
Generalmente se escoge 0.03 mm. co

mo el limite entre los granos y la ma
triz, porque las partículas menores de 
0.03 mm. no pueden ser claramente 
identificadas con un lente de diez au
mentos, no son ásperas al tacto y por
que la abrasión y distribución de sus 
granos no son efectivos debajo de este 
límite. 

Conferencia dada en la Universi
dad Nacional de San Marcos, por 

Gróver Gonzales, geólogo. 

Las clasificaciones modernas pueden 
referirse a tres Escuelas de Clasifica
ción: 

ES'.l)RUéTURA 

El aspecto geométrico general de una 
arenisca, sea en una muestra o en el 
afloramiento, es su estructura. Por me
dio de las estructuras sedimentarias es 
posible detevminar si una arenisca ha 
sido depositada por corrientes de trac
cción o de turbidez, aunque el límite 
entre ambas características es difícil de 
definir. 

COMPOSICION 

La composición se determina por ros 
porcentajes de los componentes mine
rales y rocosos de la arenisca y según 
a lgunos autores, también por el conte
nido de mat r iz arcillosa y la composi
ción del cemento. 

Todas las clasificaciones tienen dos, 
t1·es o mas polos mineralógicos, tales co
mo: cuarzo, feldespato y fragmentos ro
cosos. Las clasificaciones de la Escuela 
de Krynine y Folk, están basadas en 
polos puramente mineralógicos, mien
tras las demás, incluyen también a la 
matriz. La matriz es un elemento tex
tura! y por lo tat}to es determinada por 
su tamaño de grano. Muchos autores 
incluyen a la matriz en la composición 
mineralógica, porque sostienen que ésta 
es en parte función de un atributo tex
tural. Folk (1954) sin embargo, ha de
mostrado que textura y composición 
son dos atributos completamente dis
tintos. El contenido de la matriz es 
principalmente una función de la natu
raleza de la corriente que la deposita 
y de la modificación que sufre la are
nisca por las corrientes, olas, etc. La 
ar mazó~1 de los granos es una función 
de su proveniencia, transporte, medio 
deposicional e intemperismo. El incluir 
un parámetro textura} en una clasüica
ción mineralógica, depende del propó
sito que tenga el sistema de clasifica
ción empleado. 

1. La Escuela de Pettijohn, que con
sidera a la matriz arcillosa en la com
posición. 

2. La de Krynine y Folk, que esta
blecen diferencias entre composición y 
textura y por lo tanto la matriz arcillo
sa no interviene en la nomenclatura 
composicional. 

3. La de Pac;kham, que considera las 
estructuras primarias como importantes 
en la clasificación. 

Los autores de la Escuela de Petti
john, mantienen que la composición y 
la textura son .orácticamente insfl.nara
bles y por lo tanto, sedimentos inmatu
ros mineralógicamente, lo son también 
textualmente, es decir, son arcillosos, 
mal distribuidos y angulares. Por el con
trario, la madurez mineralógica estará 

. acompañada de madurez textual y una 
ortocuarcita será limpia, bien distri
buída y redondeada. Folk y Van Andel, 
han demostrado la invalidez de esta hi
pótesis al estudiar gran número de are
niscas que son mineralógicamente ma
d:i ras y textualmente inmaduras y vi
ceversa. El uso de un término textual 
en la composición, es la crítica más seria 
a esta escuela. 

La Escuela de Packam considera im
por tantes a las estructuras primarias ya 
que sirven para dividir a las areniscas 
en aquellas depositadas por corriente~ 
de turbidez y las depositadas por co
rrientes de tracción. Hasta el momento 
tal diferenciación no está bien estable
cida y las muchas estructuras primarias 
que hace algunos años fueron conside
radas como típicas de las turbiditas, en 
el presente se les considera de deposi
ción normal .El origen de las estructu
ras primarias es diverso y no son indi
cadoras tan definitivas del ambiente 
deposicional como se pensó anterior
mente. 

La escuela de Krynine y Folk, esta
blece diferencias entre textura y com-

posición, por lo tanto, define composi
cionalmente a una arenisca, teniendo 
en cuenta sólo la fracción arenosa y no 
el lino ni la arcilla que forman la ma
triz. 

CLASIFICACION DE FOLK 

Según Folk, una arenisca debe defi
nirse en tres términos: (Tamaño de gra
no), (composición), (madurez textual); 
ejemplo: 

Arenisca fina: ortocuarcita madura. 
Arenisca conglomerática: grauvaca 

inmatura. 

Si el cemento y los constituyentes 
misceláneos son considerados importan
tes, también se les puede nombrar, en 
el siguiente orden: (Tamaño de grano): 
(composición), (constituyentes miscelá
neos) , madurez textual) , (cemento); 

' ejemplo: 

Arenisca media: arcosa glauconftíca, 
submatura hematitica. 

Los constituyentes misceláneos debe
rían estar después del nombre compo
sicional y el tipo de cemento al final 
del nombre completo, o sea antes y 
después de la coma, respectivamente. 
Así una arcosa calcítíca sería una are
nisca rica en feldespato y en granos de
tríticos de calcita (calclitita) y una: 
arcosa calcítica tendría la calcita como 
cemento. 

Si no se requiere mayor precisión Y 
por brevedad, la arenisca debe nom
brarse con referencia a la composición 
y al tamaño de grano, ejemplo: Arcosa: 
gruesa. 

METODOS 

NOMENCLATURA CON RELACION 
AL TAMARO DEL GRANO 

- Efectuar el análisis granulométrico 
por los métodos conocidos. 

- Determinar la relación limo/arcilla 
e indicarla en la base de la Fig. 12a. 

- Determinar el porcentaje de arena y 
trazar la línea correspondiente, pa
ralela a la base del triángulo. 

- El área señalada por el punto de 
intersección, da el nombre del sedi
mento o su equívalente Htüicado, en 
relación al tamaño de grano. 

PAGINA TRES 

- Si el sedimento tiene una fracción 
de grava, usar el triángulo de la 
Fig. 12b. 

- Seguir el mismo procedimiento an
terior, pero determinando la rela
ción lodo ( arcilla y limo) arena Y 
el porcentaje de grava. 

- Si se desea, puede darse el tamaño 
de grano de la arena y de la grava; 
Ejemplo: arena fina conglomerática; 
guijarros arenosos. Para esta deter
minación, use el modo, no el pro
medio ni la media. 

Las diferentes combinaciones de ar
cilla, limo, arena y grava, 
bajo los siguíentes grupos: 

se reúnen 

Conglomerado 
Conglomerado arenoso 
Conglomerado arenoso Y 
Conglomerado lodolítico 
Arenisca 

lodolitico 

Arenisca 
Arenisca 
Arenisca 

conglomerática 
conglomerática y lodolítica 
ligeramente conglomerática 
lodolítica ligeramente con-Arenisca 

glomerática 
Arenisca limolítica 
Arenisca lodolítica 
Arenisca lutitica 
Lodolita 
Lodolita conglomerática 
Lodolita arenosa ligeramente con
glomerática 
Lodolita ligeramente conglomerática 
Lodolita arenosa 
Limolita 
Limolita arenosa 
Lutita 
Lutita arenosa 

(Ver cuadro pág. 4) 

COMPOSICION 

- Determinar los porce.ntajes 
sigu1entes constituyentes: 

Cuarzo detrítico 
Sílex 

Feldespato 
Fragmentos ígneos 
Mica 
Fragmentos metamórficos 
Metacusrcita 

de los 

(Deberían contarse 200 puntos por 
los métodos petrográficos conocidos; 
descontar matriz, cemento, poros, 
minerales pesados y de difícil iden-

(Pasa a la pág. 4). 

De las aproximadamente veinte cla
sificaciones que han sido propuestas, 
ninguna de ellas ha sido aceptada uni
versalmente, porque es muy difícil idear 
una clasificación sencilla y práctica que 
pueda involucrar todos los atributos 
importantes de la roca. 

Se reconocen dos tipos de clasifica
ción de areniscas: genético y descrip
tivo. La mejor clasificación descriptiva, 
será aquella que preste mayor atención 
a las propiedades que puedan tener sig
nificado genético; es decir, una clasi
cación descriptiva analítica. 

COMP-ONENli"ES TfiXTURALES DE LAS ROCAS CLASTICAS 

Se considera que las areniscas tie
nen tres atributos fundamentales: tex
tura, composición y estructura. Todas 
las clasificaciones modernas incluyen la 
composición, varias combinan textura y 
composición y solamente dos utilizan 
los tres atributos en sus sistemas. 

Las clasificaciones difieren mayor
mente en los parámetros utilizados, la 
posición de los limites que separan a 
los diferentes tipos de areniscas y en 
la manera de nombrarlos. 

TEXTURA 

La textura de las areniscas se deter
mina por la cantidad, distribución y 
características de los granos, matriz, 
cemento y poros (ver figura). Los gra
nos y la matriz están presentes durante 
la deposición, el cemento se forma des
pués de la deposición y los poros du
rante la depqsición, el cemento se for
ma después de la deposición y los po
ros durante la misma o después de ella. 

Los granos son partículas elásticas 
minerales o rocosas mayores de 0.03 
mm. 

La matriz está constituida por ma
terial elástico con partículas menores 
de 0.03 mm. 

El cemento es material precipitado en 
los espacios porosos o entre granos. 

Muchos factores afectan las propie
dades de los sedimentos y por lo tanto 
una clasificación descriptiva analítica, 
tendrá que tener en cuenta múltiples 
variables. La gran mayoría de clasi
ficaciones modernas son descripti
vas analíticas, pero están basadas en 
muy pocos factores genéticamente im
portantes. Es muy difícil que haya 
un sistema que abarque gran cantidad 
de atributos, y que a la vez sea simple. 
El sistema usado, generalmente será 
aquel que pueda ser útil a un objetivo 
determinado. 

Una clasificación que pueda ser usa
da en determinar el origen de un sedi
mento, sería más efectiva si pone énfa
sis en la composición de los granos de 
la fracción arenosa. Una clasificación 
que se utiHce para el estudio de la in
fluencia del ambiente deposicional y 
los efectos del tectonismo, prestaría 
mayor atención a la textura y a la ma
durez textual y posiblemente a las es
tructuras sedimentarias. Si se investiga 
la influencia del transporte, intemperis
mo y retrabajo, sería conveniente te
ner en cuenta las propiedades textura
les tales como la redondez y la madurez 
textual (Van Andel, 1958) . 

Una clasificación que describe gran 
variedad de propiedades genéticamente 
significativas, de una manera sencilla, 
es la <;lasificación tripartita de Folk, la 
misma que aquí se recomienda. 

' 
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Areniscas. 
(Viene de la pág. 3) 

t.ificación, y recalcular en porcenta
je). 

_ Agrupar los constituyentes en tres 
parámetros: 

Q (cuarzo detrítico y sílex) 
M (mica, fragmentos metamórfi

cos, metacuarcita) 

MADUREZ TEXTURAL 

F (feldespato, fragmentos íg
neos). 

- Llevar estos porct!ntajes al diagra
ma ternario. 'El área que contiene 
al punto de intersección indicará el 
nombre composicional de la arenis
ca. 

I. Si la arenisca tiene un contenido de arcilla > 5% ,._ ............ Inmatura 

II. Si la arenisca tiene un contc•nido de arcilla < 5% 

l. Distribución < 0.5 (desviación normal) ............... _ ... Sub-matura 

2. Distribución > 0.5 

a. Redondez < 0.3 _________ _ Madura 

b. Redondez > 0.3 Super-matura 

-La distribución (desviación normal) se calcula con la fórmula 
{%) 84 - (%) 16 ( % ) 95 - (%) 5 

+ o por compa1·ación 
4 6.6 

l r/R 
-La redondez se calcula con la fórmula p - ----='--- o por compa

N 
Un grupo de visitantes en el Museo. 

ración gráfica 

Aunque la clasificación compos1c10-
nal de Folk es la más completa y re
comendable para el estudio petro
gráfico, es un tanto difícil de aplicar 
en el trabajo de campo y en descrip
ciones mcgascópicas. 

ambíentes, sfenáo ef más común ef no
marino. 

En eJ Museo Sanmarquino de Historia Natural se • r 01ra 

La clasificación de Van Anqel, que 
sigue los lineamientos generales de 
Folk, es más adecuada para trabajos 
que no requieran gran detalle. La dis
tinción visual entre los minerales que 
forman los polos composicionales, no 
requiere mayor esfuerzo. 

PRINCIPA~ES GRUPOS DE 
ARENISCAS 

Pese a la diversidad de opiniones, se 
puede considerai, que las areniscas per
tenecen a tres grandes grupos: 

t. Areniscas ricas en cuarzo (Orto
cuarcita, cuarzarenita, arenisca 
cuarzosa, etc.). 

2. Areniscas ricas en fragmentos 
rocosos ("grauvaca", arenisca lí
tica, litarenita, etc.). 

3. Areniscas ricas en feldespatos 
(arcosa). 

1. ARENISCAS RICAS EN CUARZO 

'Famaño de grano: Variado; general
mente de fino a grueso. 

Cemento: Cuarzo, calcita, óxido de 
hierro. Otros cementos son raros. 

Ambiente deposicional: Variado; co: 
múnmente en playa, duna y en aguas 
marinas someras. 

2. ARENISCAS RICAS EN FRAG
MENTOS ROCOSOS 

Madurez textura): Entre inmatura y 
madura. Supermaturas son raras. 

Tamaño de grano: Variado. Común
mente de fino a grueso. El muy fino 
es raro porque la abrasión reduce los 
fragmentos a sus constituyentes mine
rales. El porcentaje de arcilla es más 
alto que en los otros grupos. 

Cemento: Más comunes: cuarzo, cal
cita y óxidos de hierro. Algunas are
niscas con fragmentos volcánicos tie
n<!n ópalo y calcedonia. Tienen por lo 
general menos cemento que los otros 
grupos. 

Ambiente Deposicional: Variado. 

3. ARENISCAS RICAS EN FELDES
PATOS 

Madurez Textura!: Variado. Predo
minan las inmaturas y submaturas. Las 
supermaturas son muy escasas. 

Tamaño de grano: Granos muy grue
sos y gránulos generalmente abundan
tes. Casi siempre el grano es más grue
so que el de los otros grupos, 

Cemento: Los q:rás cqmunes son la 
caolinita, el feldespato áutigénico, el 
cuarzo y la hematita. Los cementos 
calcáreos son poco comunes. 

Ambiente Deposicional: En todos los 

EL TERMINO "GRAUVACA" los cantos de las aves, los gritos de los animales y 

del Perú Los geólogos de campo, usan el tér
mino Grauvaca para denominar a una 
arenisca de color gris o verdosa, bas
tante endurecida y "sucia". 

El problema del término comenzó 
cuando los sedimentólogos comenzaron a 
definir estas rocas en términos coro
posicionales y texturales precisos. Mu
chas rocas que no se parecen a la 
Grauvaca típica, son definidas como 
tal por muchos autores. Además, cada 
autor asigna diferentes características 
a su grauvaca; ejemplo: 

Krynine: más de 20% de fragmentos 
rocosos micáceos. 

Pettijohn: más de 15% de matriz y 
de 25% de constituyentes inestables. 

Gilbert: más de 10% de matriz, ade
más: gris y dura. 

Folk: más de 25% de constituyentes 
metamórficos. 

Debido a la variedad de criterios, 
debería abandonarse el término, o en 
su defecto, citar necesariamente el sis
tema de clasificación utilizado. 

La "grauvaca tipo" de la Grauvaca 
Tanner de Alemania tiene aproximada
mente: 

Matriz: más de 15% 
Fragmentos rocosos: más de 10% 
Feldespatos: más del 5% 
Además son grises y duras. 
A continuación se presenta un resu

men bastante conciso y algunas clasi
ficaciones modernas: 

los ruidos 
El Museo de Historia Natural de la 

Universidad cuenta ahora con un 
equipo cnnplificador de sonido. El 
incremento de este moderno apara
to ha sido posible gracia§ a la dona
ción de la casa Phillips Peruana a 
la Facultad de Ciencias, a cuya de
pendencia pertenece el Museo de 
Historia Natural. 

La inauguración del aparato am
plificador se realizó el 7 de diciem
bre en los salones del Museo (Av. 
ArenaleS" 1256), con la presencia del 
Vice-Rector de la Universidad, Dr. 
Simón Pérez Alva, el Decano de la 
Facultad de Ciencias, Dr. Flavio Ve
ga Villanueva, de profesores y estu
diantes, y con la pre,sencia de los re
presentantes de la casa Phillips. 

Abriendo el acto, el Dr. Ramón 
Ferreyra, Director del Museo, expre
só su agradecimiento a la casa do
nante por el envío de este nuevo sis• 
tema sonoro a una institución que 
no eólo es de la Universidad, sino 
del país, por ser la única y mejor 
equipada. 

F.l Sr. Robert E. Delmas, director
dedegado de la firma Phillips al ha
cer uso de la palabra dijo: "co
nociendo la importancia de la edu-Escuela de Pettijohn 

Clasificación de Pettijohn 
Clasificación de Gilbert 
Clasificación de Bokman 
Escuela de Packham 
Clasificación de Packham 
Clasificación de Crook 
Escuela de Krynine y Folk 
Clasificación de Krynine 
Clasificación de Hubert 
Clasificación de Van Andel 
Clasificación de McBride 
Clasificación de Folk. 

' cación en el Perú y no obstante a su 
agotado presupuesto, la casa que 
represento ha hecho una excepción 
a San Marcos. El honor y el agra
decimiento no deberán hacérnoslo 
San Marcos ni su Museo, ya que el 
honor y orgullo le corresponden a 
Phillips, al haber tenido la oportu
nidad de servir a la educación del 
país en una oportunidad más". 

Existe un número mucho mayor de 
clasificaciones que las aquí considera
das. 

Desde que con el mismo nombre se 
designan areniscas diferentes según 
los autores de cada clasificación, es ne
cesario indicar bajo qué sistema se es
tá nombrando a la arenis,ca. Ejemplo: 
Grauvaca gruesa (Folk). 

Para evitarse problemas de nomen
clatura, podría usarse el sistema de 
variables continuas de Alling, indican
do los porcentajes de cuarzo, feldes
pato y fragmentos rocosos en una fór
mula: ejemplo: Q20 F40 Rx.¡0 Podría 
también indicai:se el tipo de fragmen
tos: calcáreos, ígneos, metamórficos: 

de la Naturaleza 
A continuación, el Dr. Flavio Vega 

Vilknueva, Decano de la Facultad 
de Ciencias hizo uso de la palabra 
para reiterar su complacencia por el 
gesto con que la empresa privada 
beneficiaba a la Univel'Sidad. 

El Vice-Rector. finalmente. de
claró inaugurada la instalación del 
amplificador. 

Después de la ceremonia se sirvió 
un cóctel a todos los asistentes al 
acto. Luego, el Dr. Pérez Alva. 
recomo todos los departcnnentos 
y jardines del Museo en com
pañía del Director del mismo. 
de los zoólogos Hans Koepcke y 
su esposa, Nelly Carrillo de Es
pinoza y otros profesores de la Fa
cultad de Ciencias, quienes explica
ron al Vice-Rector lá cantidad y va
riedad de fauna expuesta en el Mu
seo y sugiriel'on la necesidad de am
pliar el local para dm cabida a la 
vasta cantidad de muestras que se 
coleccionan diariamente. El Director 
del Museo expuso su punto de vista 
para establecer dos secciones más 
que se denominarían "Sala Rai
mondi" y "Sala Beberhawer", en 
donde estarían expuestas todas las 
colecciones realizadas por los cien
tíficos mencionados. cuando estuvie
ron en el Perú, y cuyos trabajos es
tán catalogados pero prácticamente 
de~conocidos al público peruano y 
extranjero que visita diariamente el 
Museo de Historia Natural. 

El equipo de amplificación de so
nido incluye la instalación de par
lantes en todos los departamentos 
del Museo, micrófono en el Auditorio 

y un reproductor de sonidos. Este 
aparato permitirá propalar música 
ambiental de cada región, en las 
secciones correspondientes, música 
funcional para charlas, narraciones 
del contenido del Museo y clases en 
la temporada de verano. También 
grabará música de todo tipo en cin• 
ta magnetofónica, cantos de aves. 
gritos de animales y sonidos de la 
naturaleza, para luego ser reprodu
cidas en el Museo durante las visi
tas guiadas que se hacen a los in· 
vestigadores y turistas. 

SINTESJS NATURAL DEL PERU 

La cantidad de ejemplares de que 
disppne el Museo es realmente ex
traordinaria. Se tiene clasificada 
la fauna de las tres regiones del 
Perú. desde los insectos y algas ma
rinas, hasta cóndores y especies 
marinas gigantes. En materia de 
flora no es menos, en el jardín ad
yacente se domestican plantas de 
las tres regiones, especialmente las 
más representativas y raras. La sg
la de taxidermia está llena de ejem• 
plares en proceso de disecación y 
las salas de depósito contienen una 
enorme cantidad de animales y 
plantas disecadas y estudiadas que 
no tienen donde, ser expuestas. 

El Museo de Historia Natural de 
la Universidad por ser único PQr su 
riqueza en ejemplares, es realmente 
uno de nuestros tesoros más valio
sos. Permite no sólo tener una vi
sión general de la fauna y la :llora 
del Perú, sino que ofrece un amplio 
campo de investigación a los natu
ralistas que nos visitan y a los que 
se forman en la Universidad. 

Gacetlllanmarquina 
BOLETIN INFORMATIVO DE LA 

U.N.M.S.M. 

Es una publicación editada par la 
Un,versidad, bajo la dirección técnica de 
la Escuela de Periodismo. 
Secretario de Redacción : 1 

Ramón Rabies Mendaza 
OFICINA DE REDACCION: Departa

mento de Periodismo de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas (Ciudad 
Universitaria). Teléfono 35550 - anexa 
16. 

ADMINISTRACION: Departamento de 
Publ icaciones, Edificio Kennedy - Of. 
809 - Av. República de Chile 95. 

Q:!0 F40 Rx40 (Cr, 130 M11 ) y dejar a ca
da investigador que aplique el nombre 

que considere más adecuado. Pez sol y reptiles disecados. 



Discurso de presentación por el 
Dr. RAFAEL DA VIl.A CUEVAS 

Es para mí un privilegio presentar al 
Dr. Koji Hidaka, distinguido hombre 
de ciencia y de prestigio internacional. 
Desde muy joven tuvo vocación por 
los estudios de fenómenos naturales. 
Durante sus estudios en la Universidad 
de Tokio ya publicaba trabajos de in
vestigación, habiéndose graduado efe 
Doctor en Ciencias ep 1933. · 

El es un investigador que aplica la 
física y matemática a fenómenos geo
físicos. Su producción cientüica en el 
campo de la Oceanografía Física es 
muy amplia y reconocida. Sus publica
ciones comprenden trabajos de inves
tigación en seiches y mareas, teoría de 
corriente de arrastre, corriente y o
ceanografía dinámica, cálculos de la 
dinámica de las corrientes oceánicas, 
ondas, ondas inte1•nas y tsunamis, ob
servaciones oceanográficas, circulación 
general del océano, divergencia y aflo
ramiento, estudios meteorológicos e in
formes sobre actividades oceanográfi
cas en Japón. También ha publicado 
trabajos sobre Análisis Numéricos. Ha 
publicado alrededor de 150 trabajos en 
revistas científicas japc1nesas y de otros 
países, siendo su bibliografía consul
tada por los especialistas en todas par
tes del mundo. 

Actualmente él es profesor Emérito 
de la Universidad de Tokio, habiendo 
ocupado el cargo de Director del Ins
tituto de Investigaciones Oceánicas de 
la Universidad de Tokio. Como infor
mación haré mención que ese Instituto 
consta de 15 divisiones de investiga
ción, a saber: oceanografía física, me
teorología marina, geofísica submarina, 
sedimentación submarina, geotectónica 
del suelo submarino, química inorgáni
ca del océano, química orgánica y bio
química del océano. Fisiología de or
ganismos marinos, ecología marina, 
planctología, microbiología marina. Di
námica de población, biología de re
cursos acuáticos, pesquería oceamca, 
análisis estadístico de la pesca. En ca
da división hay un profesor titular, un 
profesor asociado, dos investigadores 
asociados y cuerpo administrativo. El 
Instituto cuenta con dos barcos de in
vestigación equipados con instrumen
tos modernos, etc. 

El Dr. Hidaka, es miembro de socie
dades cientüicas de Japón y de otros 
países. Es actualmente presidente del 
Comité Nacional del Pacific Science, 
también es miembro representante de 
Japón en el Consejo del Pacüic Scien
ce en Honolulú y es presidente de la 
Sociedad Oceanográfica del Japón. 

Ha colaborado como profesor visi
tante en el Lamont Geological Obser
vatory de la Universidad de Columbia, 
en el Departamento de Ciencias Geofí
sicas de la Universidad de Chicago, en 
el Instituto de Geofísica de la Univer
sidad de Hawaii, también en la Univer
sidad de Washington, Seattle, en la U
niversidad de Texas, etc. Ha sido miem
bro del International Advisory Com
mittee de UNESCO. 

Ha sido honrado con la Medalla de 
Conmemoración de la Academia de 
Ciencias de Japón por sus investiga
ciones sobre seiches, mareas, corrien
tes oceánicas y otros problemas en 
oceanografía dinámica. Recientemente 
recibió la Medalla Conmemorativa del 
Príncipe Alberto I de Mónaco siendo 
él uno de los hombres de ciencia que 
recibe este honor como lo fueron Anton 
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E] Dr. Hidaka en San Marcos 
En una ceremonia especial, en la que se clausuró el ciclo de conferencias que organizara el Departamento de Me

teorología y Oceanografía de la Facultad de Cienéias, el Dr. Koji Hidaka, oceanógrafo japonés, recibió el título de Catedrá
tico Honorario, 

El acto tuvo lugar en la Ciudad Universitaria, el pasad o mes de noYiembre. El Dr. Simón Pérez Alva, Vice-Rector de 
la Universidad presidió la ceremonia. Asistieron también el Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Flavio Vega Villanue
va, catedráticos y alumnos, 

Hicieron uso de la palabra los doctores Flavio Vega, R afael Dávila Cuevas, Director del Departamento, quien hizo la 
presentación del conferenciante y homenajeado. 

El Vice Rector, al hacerle entrega de la insignia de Catedrático Honorario, pronunció breves palabras de congratula
ción y finalmente declaró clausurado el ciclo de conferencias. 

Publicamos a continuación el discurso de presentación y la conferencia del Dr. Hidaka. 

Bruno, Sverdrup y otros eminentes 
oceanógrafos. 

Durante este año, el Dr. Hidaka ha 
tenido intensa actividad en reuniones 
internacionales, habiendo concurrido al 
Congreso Oceanográfico de Moscú, que 
se llevó a cabo en junio último. Acaba 
de participar también en el Congreso 
Pan Pacífico de Ciencias en la Univer
sidad de Tokio, donde tuvo destacada 
actuación como presidente del Capítu
lo de Oceanografía. 

La visita del Dr. Hidaka se debe a 
un acuerdo entre la Universidad de 
San Marcos a través del Rectorado y 
la UNESCO, en vista de que se reco
mendó en la Reunión de Directores de 
Institutos de Oceanografía de América 
Latina en Sao Paulo, en setiembre de 
1965, contar con la colaboración de un 
profesor visitante de oceanografía, co
mo una actividad conmemorativa al 
Primer Centenario de la Facultad de 
Ciencias. 

La colaboración entre UNESCO y 
San Marcos debería promoverse y ex
tenderse en lo referente a profesores 
visitantes y becas de países de todos los 
conti!lentes. 

Hace varias semanas nos visitó el Dr. 
Konstantin Fedorov, Director de la O
ficina de Oceanografía de UNESCO, 
quien precisamente gestionó la visita 
del Dr. Hidaka y ofreció ayudarnos, si 
sobre todo instalamos el Laboratorio 
de Estudios del Mar en la Puntilla, Pis• 
co, en colaboración con la CONAFER y 
el Instituto del Mar del Perú. En este 
sentido el Dr. Hidaka nos ofrece ayu
dar. 

"Una breve Exposi
ción sobre el Desarro
llo de la Oceanografía 

Dinámica" 
Por el Dr. KOíl HIDAKA 

l. ESTUDIOS EN EL SIGLO DIECI
NUEVE 

Los estudios dinámicos en oceano
grafía comenzaron con la teoría de 
equilibrio de las mareas, dada por 
Newton en 1774. Aunque ésta no era 
una teoría dinámica, pero suministró a 
estudios posteriores las bases necesa
rias para sus investigaciones sobre la 
dinámica de las mareas. En 1775, La
place publicó su famoso trabajo "La 
Mécanique Céléste" y estableció las 
bases de la teoría dinámica de las ma
reas, que fue seguida cien años después 
por la escuela británica fundada por 
George Darfin, Lord Kelvin, A. Love, 
Horace Lamb, etc. A fines del siglo 
diecinueve, Samuel Sydney Hough, 
elaboró su teoría dinámica de las ma
reas sobre una tierra en rotación com
pletamente cubierta por la hidrós
fera. Su trabajo (1897-1898) fue hecho 
en t.\1 estilo perfecto, y en el siglo 
veinte todavía no ha habido mayor de
sarrollo sobre la teoría del océano co-
mo un todo. 

Al lado de su teoría sobre mareas, 
Hough publicó una teoría sobre la cir
culación del océano sobre un globo en 
rotación. Sin embargo, por no conside
rar el concepto de viscosidad de torbe
llino (eddy), no obtuvo un resultado 
realístico de acuerdo a las observaciO•• 
nes. 

Antes de Hough, K. Zéippritz también 
publicó en 1878 una teorfa de las co-

rrientes oceánicas en un océano pla
no análogamente a la teoría de la con
ducción del calor. Zéippritz no conside
ró el efecto de la fuerza de Coriolis y 
la viscosidad de torbellino, de manera 
que los resultados no explican los fe
nómenos observables. Probablemente. 
L. E. Dinklage, fue el primer científi
co que detectó el efecto de la rotación 
terrestre. En 1888 él después de 14 
meses de observaciones simultáneas 
de viento Y corr1entk en ef «ar .B"áff1'.. 
co, descubrió el hecho que las corrien
tes marinas producidas por arrastre de 
los vientos están siempre desviadas al
rededor del viento. Después, F. Nausen, 
con motivo de permanecer 16 meses a 
la deriva en el Océano Artico cubierto 
de hielo, entre los años 1893 a 1896, a 
borde del "Fram", barco de la Expe
dición Noruega al Polo Norte, constató 
que la deriva del hielo estaba siempre 
desviada unos 309 a la derecha de la 
dirección del viento. 

2. TEORIA DE EKMAN Y LA VIS
COSIDAD DE TORBELLINO 

La teoría de corrientes eceánicas da
da por V. W. Ekman en 1905, segura
ml!nte fue el primer éxito en dar una 
base científica a los fenómenos oceáni
cos que eran conocidos por navegantes 
y pescadores. Su teoría, fue publica
da, hace más de 60 años, y todavía tie
ne una gran influencia en el desarrollo 
de la oceanografía teórica. Después de 
la teoría de Ekman, se hizo varias mo
dificaciones y mejoras, aunque ninguna 
de ellas fue capaz de modificar comple
tamente la teoría de Ekman hasta los 
albores de la Segunda Guerra Mun
dial. Se analizó la cantidad llamada 
viscosidad de torbellino por G. l. Tay-
1or, R. F. Richardson, L. Pradtl y Th. 
von Karman. Su efecto es similar a la 
viscosidad molecular, pero su magni
tud es 10~ ~ 105 mayor que ésta. 

En los primeros años de la década 
del 30, L. Prandtl y Th. von Karman 
publicaron su teoría de turbulencia y 
longitud de mezcla. Carl-Gustaf Rossby 
en 1935 aplicó esta teoría a sus estu
dios en meteorología y oceanografía. 

3. DESARROLLO DE LAS TEORIAS 
DE MAREAS 

En 1904, G. Chrystal, autor de un 
conocido libro de texto de álgebra, pu
blicó un método para resolver las 
ecuaciones de hidrodinámica en sei
ches, o las oscilaciones estacionarias de 

lagos y aplicados los resultados a los 
seisches de Scottish Lakes (Lochs) . 

Henri Poi•ncaré, gran matemático y 
filósofo francés, en 1912, aplicó con 
éxito el cálculo de variaciones a los pro
blemas de mareas, transformando en 
ecuaciones integro-diferenciales las 
ecuaciones hidrodinámicas de mareas 
para un depósito de forma arbitraria y 
sobre un globo en rotación. Aunque su 
trabajo es altamente elaborado teóri
camente-, tuvu pm.'US" :,~l\ru'l."1%' ¡i\71~que 
sus soluciones no eran muy prácticas 

Después de la muerte de Poincaré, el 
físico matemático británico J . Proud
man estudió detalladamente las teorías 
de mareas por casi 50 años. Proud
man fue ayudado por A. T. Doodson, 
un experto en cálculo numérico y di
señador de predictores de mareas. Ca
si al mismo tiempo, G. R. Golds
brough comenzó a hacer cálculos com• 
plicados de mareas en océanos de va
rias formas sobre un globo en rota
ción. 

Las peculiaridades más saltantes de 
las teorías de mareas en el siglo vein
te consisten en el hecho que han sido 
mayormente elaboradas para océanos 
que cubren parcialmente al globo en 
rotación. Como un caso extremo de es
ta categoría podemos mencionar las os
cilaciones de agua en tanques de for
ma irregular y de profundidad varia
ble que gira o no gira alrededor de un 
eje vertical. Estos problemas han sido 
estudiados por R. Sterneck, A. Defant, 
C. l. Taylor, F. S. Grace, J. Proudman, 
K. Hidaka, H. U. Everdrup y otros. Se 
han aplicado integraciones numencas 
a la resolución de las ecuaciones de hi
drodinámica. El desarrollo de los com
putadores electrónicos que ha acelera
do la velocidad de computación a más 
de 1000 veces, todavía no ha tenido el 
mérito de resolver problemas más com
plicados de mareas. Sin embargo, se 
han hecho esfuerzos dividiendo la 
cuenca oceánica total de un mayor nú
mero de puntos pertenecientes a una 
red (grid points) y aplicando ecuacio
nes finitas en lugar de ecuaciones di
ferenciales, se han hecho muchos es
fuerzos en esta dirección por Walter 
Hansen, C. L. Pekeris, G. W. Platzman, 
M. Miyasaki y otros. 

4. EL CONCEPTO DE MEZCLA HO
RIZONTAL 

Se reconoció ampliamente el concep
to de mezcla horizontal en la década 

del 30, por H. U. Sverdrup, Rossby, R. 
B. Montgomery, acumulándose muchas 
evidencias de la existencia de este pro
ceso hasta que estalló la guerra en 
1939, en Europa, que se convirtió en 
la 11 Guerra Mundial en 1941. 

5. INTE SIFICACION EN LADO 
OCCIDENTAL DE LAS CORRIEN
TES OCEANICAS PRODUCIDAS 
POR ARRASTRE DE VIENTO 

Al término de las hostilidades, los 
oceanógrafos dinámicos prosiguieron 
con sus investigaciones. Muchos cientí
cos jóvenes se sumaron al grupo ae in
vestigadores. Everdrup, en 1947, dis
cutió el posible origen de las corrientes 
oceamcas prevalecientes y concluyó 
que la distribución de masa existe en 
equilibrio aproximadamente al esfuer
zo del viento ejercido sobre la super• 
ficie del océano. En el siguiente, un 
oceanógrafo Henry Stommel, publicó 
un trabajo importante sobre la inten
sificación en el lado occidental de las 
corrientes oceánicas conducidas por los 
vientos, tomando en consideración la 
mezcla horizontal y la variación lati
tucional de la fuerza de Coriolis o el 
efecto B. Stommel pudo explicar el 
flujo intenso del Kuroshio y de la Co
rriente del Golfo, cuyas líneas de co
rriente se acumulan a lo largo del la
do occidental de los océanos. Después, 
esta teoría fue mejorada por Walter 
Munk en 1951 y Koji Hidaka, en 1952 
y 1955. 

J. E. Charney, en 1955, resolvió el 
mismo problema considerando la Co
rriE.'nte del Golfo como un fenómeno 
visto como una capa inercial limite. 
Recientemente, V. Kamenkovich, trató 
a estas "corrientes occidentales" como 
un fenómeno Visco-inercial y pudo ex
plicar la conducta del Kuroshio y de 
la Corriente del Golfo satisfactoria
mente. En adición, considerando la 
misma distribuciém de presión interna 
y de esfuerzo sobre la superficie, Sar
kisyan, fue capaz de resolver las ecua
ciones hidrodinámicas y topografía del 
fondo. 

6. CALCULO DEL ESFUERZO DEL 
VIENTO 

La relación entre la velocidad y el 
esfuerzo del viento sobre la superficie 
del mar ha sido debatido por muchos 
años por Rossby, Mung, Everdrup, 
Neumann. Muchos científicos propu
sieron fórmulas diferentes. Entre estas 
fórmulas, la de Munk (1947) es una 
de las más populares porque está basa• 
da en teoría derivada a partir en ra
zonables observaciones efectuadas. 

En base de la fórmula de Munk, Hi
daka en 1955 computó la distribución 
de esfuerzos de vientos sobre los océa
nos del mundo. 

7. ESTUDIOS SOBRE ONDAS OCEA
NICAS 

Los primeros intentos teóricos para 
explicar Ta generación y crecimiento de 
ondas del océano producidas por vien
tos fue hecha por Harold J effreys en 
1965. Durante la II Guerra Mundial, 
se hizo estudios por Estados Unidos de 
Norteamérica y Japón con propósitos 
militares. En el primero de los países, 
Sverdrup y Munk concentraron sus es
fuerzos sobre la predicción de ondas 
del océano partiendo de puntos de vis .. 

El Dr. Kojl Hidaka, oceanógrafo Japonés dictando una clase. (Pasa a la pág. 9) 
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La importancia del tema que voy a 
tratar es propia de la situación actual 
en todos los países de América donde 
se proyecta una reforma agraria, de
bido a que hay una distribución despro
porcionada de la propiedad rural, como 
conse.cuencia de la época colonial y por 
el atraso y las dificultades de la eco
nomía indígena, como pequeños agri
cultores. 

Hay tres sistemas para impulsar la 
economía indígena: uno es la intensi
ficación de la agricultura por medio de 
abonos artüiciales, semillas seleccio
nad~ con la ayuda de estos puede lo
grarse una produccfón hasta cuatro ve.
ces más que al actual; otro es el de rea
lizar un trasplante de los indígenas de 
la sierra hacia la selva, donde todavía 
existen abundantes tierras. Esto se ha 
hecho con la colonización en el oriente 
boliviano; y la tercera medida es la 
parcelación de la gran propiedad, tanto 
en la sierra como en la costa, en favor 
de los indígenas. Creo que la mejor so
lución es esta tercera medida, pero an
tes se debe conocer la situación econó
mica de las haciendas, porque de otra 
manera no se puede llegar a resultados 
favorables, es por eso que me he ocu
pado durante mis estudios de la cuen
ca del Titicaca entre otros asuntos, de 
esta cuestión. Tengo que insistir en el 
hecho de que mis observaciones van pa
ra esta región; cierto es que en la costa 
la situación debe ser distinta y que en 
la sierra debe ser otra. 

Lo que voy a explicar, quizá para 
ustedes es bastante conocido; he rea
lizado estos estudios para que también 
en Alemania se conozca mejor las posi
bilidades de reforma agraria en la sie
rra del Perú. 

Veremos primero la distribución 
ge la gran propiedad en la cuenca del 
Titicaca, antes de la reforma agraria 
boliviana y peruana. En el Perú, en 
las cercanías del lago Titicaca, que son 
regiones de una agricultura intensa y 
por ende muy densamente poblada de 

ple (moderadora), Javier Pulgar 
Vidal, Eraclides Vergaray, Ra
fael Dávila Cuevas, Almirante 
Esteban Zimic. Benjamín Mo
rales Arnao, y otros. 

indígenas, la gran propiedad por lo ge
neral no juega w1 papel; en los alrede
dores de la bahía de Puno, por ejem
plo, en la península de los Capachi
cas, islas Anatán y Taquiri los predios 
rústicos cubren solamente el cuatro por 
cie,lto de la superficie total de este dis
trito y el promedio de estos predios es 
sólo el 58 por ciento por hectárea; 
es decir, que allí no se puede hablar de 
gran propiedad, en los otros dfatritos 
ribereños cubren menos del 25 por 
ciento de la superficie total. Al contra
rio, en las regiones del lago y más le
janas y altas, donde, casi hay únicamen
te ganadería, el porcentaje de los pre
dios rústicos sube hasta el 90 por ciento 
y aún más de la superficie total. En Bo
livia hasta antes de la reforma agraria 
la situación era muy distinta, allí no 
obstante la densa población •.indíge
na en las cercanías del lago, la porción 
de las haciendas era sumamente gran
de, llegando al ochenta e inclusive 
el cien por ciento; al contrario en las 
partes más lejanas y menos favora
bles, el porcentaje de las haciendas era 
más bajo; por ejemplo, en la región del 
Desaguadero sólo era del diez por 
ciento. No podemos ocuparnos de las 
causas de esta diferencia entre Perú y 
Bolivia, solamente podemos decir que 
son el resultado de la historia del úl
timo siglo, es decir de la época post 
colonial. 

Ustedes conocen toda la organización 
económica de las haciendas tradicional
mente trabajadas, que todavía existen 
en gran parte en la cuenca del lago Ti
ticaca y que se llama feudalismo agra
rio. Consiste en el principio de que los 
co\onos que tenía la hacienda deben 
hacer todas .las labores agrícolas y 
también, hasta hace poco, servicios per
scmales en la casa del hacendado; estos 
servicios no son pagados en dinero, si
no en derecho de un usufructo en la 
parte del terreno de la hacienda y pue
de también recibir dotación de víveres. 
No hay regla fija en la duración del 

,,. 

.El minifundio en la isla de Taqulle. El hombre aprovecha al máximo la tierra. 

trabajo ni tampoco en la dimensión del 
terreno para el usufructo; pero puede 
decirse que en la región del Titicaca 
son uniformes, el colono trabaja 
tres días por semana, cada día ocho 
horas. El barbecho tiene que hacerlo 
con su propio arado y yunta, también 
la cosecha debe transportarla con sus 
llamas o mulas a la hacienda o al 
mercado. También hay colonos que 
trabajan como pastores, teniendo la 
responsabilidad por todo un año del 
ganado confiado. En las haciendas 
agrícolas los pastores están liberados 
de los trabajos agrícolas; pero en las 
haciendas ganaderas tienen que concu
rrir a las faenas agrícolas siendo más 
pequeños. Como remuneración a estas 
labores el colono titme derecho de cons
truir su casa en la hacienda, además re
cibe un lote de terreno, que se llama en 
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Otro aspecto del cultivo de la tierra. 

la cuenca del Titicaca una sayaña·, pára 
su propia agricultura y por fin, se 
le permite pastar sus ganados en los 
campos de la hacienda. 'Si consideram'<>s 
esta organización tradicional·· desde un 
punto de vista económico tenemos que 
decir que es una economía 'intensa en 
el trabajo invertido, peto por lo gene
ral es una economía extensiva en el 
capital invertido. 

La única inversión 'del hacendado son 
el terr€!no y un cierto número de ga
nados. El factor más importante de la 
producción es el trabajo de ·los colonos 
y por eso hasta muy reciente el valor 
de una hacienda dependía en gran par
te del número de colonos. 

En vista de que la remuneración de 
éstos se hace en forma de usuft,ucto 
de terreno, para el hacendado resulta 
de poco gasto cm su propiedad, dárdole 
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cierta r.enta anual sin costo de trabajo 
y sin riesgo, dándole además una posi
ción social más alta. Pero desde el pun
to de vista moderno este sistema, espe
cialmente por su poca inversión de ca
pita1, resulta casi improductiva. En se
guida, veremos más de cerca unos 
ejemplos de haciendas tradicionalmen
te trabajadas; así la hacienda Belén era 
una hacienda agrícola en las orillas del 
lago, en el lado boliviano, en la babia 
de Acbacacbi. Era de doce mil hectáreas. 
Fue comprado el año 1945 por el gobier
no de Bolivia para hacer una estación 
experimental agrícola. Para aclarar las 
posibilidades, después de la compra, una 
comisión de ingenieros agrónomos fue 
encargada de una :nvestiga,ción perso
nal sobre la organización económica de 
dicha hacienda, es ahí especialmente 
donde se estudiaron las obligaciones y 
los derechos tradicionales de los colo
nos. Han realizado un amplio informe 
que existe todavía; de éste he sacado 
los datos siguientes: en Belén vivían 
158 familias indígenas con 790 personas 
dispersas en todo el terreno de la ha
cienda, la extensión normal de la saya
ña, es decir del terreno que el colono 
puede usufructuar, era más o menos 
de cinco hectáreas pero por división en 
caso de herencia muchas de ellas fue
ron divididas en dos o cuatro partes, 
de modo que resultaba el siguiente 
cuadro de oficio y sayañas. 

El oficio de un colono que tenia una 
sayaña era de tres días por semana; en 
caso de los colonos que tenían media 
sayaña tenían que trabajar dos días por 
semana, es decir poco más de la mitad 
del oficio completo. Si tenemos dos 
días de trabajo y el número de colonos, 
resulta que en la hacienda había el de
recho de 326 días de trabajo por semana 
siendo un trabajo sumamente alto; dis
minuyendo de esta cifra el oficio del 
mayordomo y de cuatro iracatas que 
no hacían el trabajo de maniobra, y 
también el servicio de 4 pastores, que
dando 300 días de trabajo por semana. 
Con este trabajo sólo se cultivaba 170 
hectáreas, 27 hectáreas con papa, 60 
hectáreas con cebada de grano, 60 hec
táreas con cebada verde (pasto), 10 
hectáreas de quinua y 3 hectáreas de 
frijoles (haba), es decir, un total de 170 
hectáreas. Esta superficie para una ha
cienda agrícola de 12,000 hectáreas era 
sumamente pequeña, pues bajo las con
diciones climatológicas y agrocológicas 
del altiplano no se puede hacer más 
grande. Una yunta (par de bueyes) con 
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arado y siendo éstos pequeños y mal 
nutridos, como están en la cuenca del 
Titicaca, con los indígenas también en 
condiciones favorables puede ararse 
sólo 1,500 metros cuadrados por día, es 
decir que para las 170 hectáreas se ne
cesitaba más o menos 1,500 días de tra
bajo, o con · 300 días de trabajo por se
manas, en condiciones climatológicas 
favorables, por lo menos 5 semanas. 
Pero por el rápido resecamiento de los 
suelos, el tiempo para arar en el alti
plano es demasiado corto de manera 
que no hay más de cinco semanas para 
el arado y pudiendo sólo cultivarse 170 
hectáreas. 

Vamos a comparar la superficie que 
los colonos trabajan en su propia sa• 
yaña. Ellos tenían en Belén una super
ficie de 630 hectáreas de las cuales 
anualmente cultivaban solamente 480. 
Es decir que de la superficie total cul
tivada el 25 por ciento pertenecía a1 
hacendado y las tres cuartas partes a 
los colonos. En Belén también había 
en cierto grado una ganadería com
puesta de ovejas criollas, ganado va
cuno; pero comparando el número de 
ganado del hacendado y el de los colo
nos el porcentaje del primero, en la uti
lización de la hacienda, es mínima, al
canzando un máximo de 15 por ciento 
del total del ganado. Pero esta conce
sión estaba equilibrada con la fuerza 
de trabajo que realizaban los colonos y 
sus ganados en la hacienda. 

No hay un cálculo exacto del valor 
de la producción de la hacienda, pero 
se estima que en años normales se lle
gaba hasta medio dólar por hectárea, 
considerando que el hacendado no ha
bía realizado ninguna inversión de tra
bajo de capital; esta renta no era tan 
mala y llega hasta los 6,000 dólares 
anuales. Se puede pensar que 1a situa
ción de Belén con la preponderancia de 
los colonos en la utilización del terreno, 
sea un caso excepcional; pero estudian
do otras haciendas agrícolas se ve cla
ramente que esto, bajo las condiciones 
de la economía tradicional, es y debe 
ser el caso normal. Este hecho se ha 
verificado en una estadística del año 
1945 realizado por el gobierno boliviano 
sobre 39 haciendas de la hoya del Ti
ticaca. Estas haciendas son de las pro
vincias de los Andes, Omayuyo, que 
tienen una superficie cultivada de 2,000 
hectáreas, utilizada para la producción 
agrícola, de unas 13,700 hectáreas; de 
estas hectáreas de 39 haciendas sólo 
el 19 por ciento eran cultivadas por la 
parte de la hacienda y el 81 por ciento 
cultivada por el colono. Las cifras difie
ren dentro de las provincias de 10 por 
ciento del hacendado, hasta el 27 por 
ciento; pudiéndose ver claramente que 
en estas haciendas agrícolas la parte 

del hacendado es sólo de un cuarto de 
la producción total. 

Comparando la situación de los co
lonos en las haciendas agrícolas y la 
de los indígenas de las comunidades, 
se debe decir que la situación econó
mica de los colonos es mucho mejor 
que la de los comuneros; utilizando los 
primeros generalmente dos a cinco hec
táreas y recibiendo además una cierta 
cantidad de víveres por el lado de la 
hacienda. Pero debe decirse también 
que hasta la reforma agraria vivían en 
una cierta inseguridad, porque cam
biando el sistema económico de una 
hacienda hacia una economía más mo
derna, ya no había necesidad de tanta 
gente de trabajo, y de esta manera los 
colonos casi de un día para otro habían 
de quitar la hacienda y sus campos. 

Vamos a ver una hacienda ganadera 
de 15,000 hectáreas en el norte de la 
cuenca del Titicaca, en_Ia provincia de 
Azángaro que gracias a la producción 
en el mercado mundial, éstas por lo 
general son más modernas y más listas 
que las haciendas agrícolas. Para ellos 
la modernización les resulta más fácil 
porque tienen ingresos regulares en di
nero, pudiendo {J'dglrr- fJ'd'l."te- cl!-~ ::.-.r,'óS:.,'17 
en dinero a los colonos y, además 
porque no necesitan más colonos que 
las haciendas agrarias. 

En la hacienda que visité en 1962 la 
forma de trabajo era relativamente tra
dicional, era excelentemente adminis
trada por el propietario que vivía la 
mayor parte del año en la hacienaa. 

De las 15,000 hectáreas, por lo menos 
1,000 hectáreas eran de pasto bueno y 
el resto una puna muy seca y poco pro
ductiva. La hacienda tenía 27,000 ove
jas criollas, 780 ovejas de raza fina, 
650 cabezas de ganado vacuno, 250 al
pacas y 120 caballos; es decir una den
sidad de 2.3 unidades ovejas por hectá
rea. Además había el ganado de los co
lonos, de manera que la densidad to
tal era de 3.6 unidades de ovejas por 
hectárea; esto corresponde al promedio 
del departamento de Puno. 

En la hacienda vivían 80 colonos con 
sus familias, es decir 350 personas, de 
éstos, 75 trabajaban regularmente como 
pastores. La agricultura se hace sola
mente por autoabastecimiento. Los cam
pos tienen una rotación de 3 años con 
papas, quinua y cebada y después vie
ne un descanso de 5 hasta 10 años. 

Cada colono puede trabajar en tanto 
terreno como desee, pero en com
pensación tiene que trabajar la misma 
superficie de terreno para las necesi
dades de la hacienda. La cosecha sirve 
en gran parte para los colonos; asimis
mo tiene el derecho de recibir gratui
tamente cada mes una ración de 30 li
bras de peso. En esta ración hay tam
bién víveres que la hacienda tiene que 
comprar como azúcar, harina, etc. Ade
más de esta ración mensual, los colonos 
reciben los días que trabajan para la 
hacienda pero no en el oficio de pasto
reo, tres comidas por día. Como el tra
bajo en los campos de la hacienda últi-

mamente es en favor de los col01~os el 
único oficio ganadero es el pastoreo, y 
recibe como compensación por este 
servicio el derecho al pastoreo de su 
propio ganado en los pastos de la ha
cienda, sin limitación del número de 
ganado. Como promedio, cada familia 
tiene 150 ovejas, 4 caballos y 10 cabe
zas de ganado vacuno. 

Hay tambil•n trabajos especiales co
mo la fabricación de las ·esquirlas, el 
de elegir el alumbrado en los linderos 
de los dis tintos distritos del pastoreo, 
etc. . . . Estos trabajos, además de la 
comida se le pagaba, en el año 1962, 
siete soles diarios, creo que ahora 
se paga 15 soles diarios. También se 
paga la esquila de las ovejas, siendo 
de 20 centavos por oveja. 

Calculando el valor de la producción 
se llega a la conclusión que en 1962 la 
renta por hectárea era un poco más o 
menos de un dólar y medio, o sea cua-
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rentiseis soles por hectárea. En ello de
be considerarse que el 10 por ciento son 
pastos buenos y el resto una puna muy 
pobre. De estas observaciones se con
cluye que las haciendas ganaderas son 
mucho más productivas que las agrí
colas, pero debe considerarse también 
que las inversiones son más elevadas. 

Una tejedora con un telar de mano. 

¿Cuáles eran las posibilidades de una 
modernizacióñ hasta antes de la refor
ma agraria?. Debemos _s:iar una respues
ta distinta para las haciendas agríco
las que para las haciendas ganaderas. 

En las haciendas agrícolas una mo
dernización era muy difícil por diver
sas razones. Se puede modernizar com
prando maquinaria de trabajo, tracto
res, abonos artificiales, semilla selec
cionada. Pero si se realiza la moderni
zación ¿qué destino tendrán los co
lonos? Resultaría que la modernización 
de una hacienda agrícola es siempre 
una cosa muy mala para los colonos 
que hasta la fecha vivían en las ha
ciendas, creo que esa sea una de las 
razones por las que éstas habían avan
zado poco en la modernización. Es
ta no es imposible. Conozco que 
antes de hablar de una reforma agraria 
el propietario ha dividido su propie
dad, vendiél)dola a los colonos; dE'l di
nero de esta renta podría comprar la 
maquinaria que necesita, de manera 
qúe sin •sacrificar a los colonos, hay la 
posibilidad de modernización, pero fue
ron muy pocos los casos que en la sie
rra una hacienda haya hecho este cam
bio. 

Puneños construyendo sus embarcaciones de totora. 

En el mercado. 

el terreno de la hacienda y el terreno 
de los colonos. 

Hay una división hecha por la AID 
pero cuando se piensa que avanzando 
más, por ejemplo parcelando una ha
cienda agrícola se puede ganar más 
por los indígenas que por los colonos 
se está en un error. Cuando recuerdo 
que solamente la cuarta parte de una 
hacienda 12,000 Has. y más era pro
ducción a favor del hacendado y las 
tres cuartas partes a favor de los co-

lonos ya no hay tanta superficie que 
se puede parcelar en favor de más in
dígenas; de esto resulta que en las cer
canías del lago, las posibilidades de me
jor promedio de la parcelación no son 
grandes, es lo que se ha visto también 
en la reforma agraria en Bolivia, divi
diendo, parcelando la hacienda, como 
la famosa que había en la península de 
Terraco, ha resultado que los mismos 

(Pasa a la pág. 8) 

El Dr. FELIX MONHEIM, es actualmente director del Instituto de Geografía 
en la Universidad Técnica de Aquisgrán (Alemania); ha sido profesor en Kiev, Zuri
nom y sobre todo en Bonn . . . Es discípulo del ilustre catedrático de lo Universidad de 
Bonn e insigne geógrafo Korl Troll. 

Habitantes de las orillas del lago. 

En las haciendas ganaderas la situa
ción es distinta, ya se ha dicho que 
no hay tanta necesidad de maniobra. 
En la modernización de las haciendas 
ganaderas hay dos aspectos: es una 
modernización en el capital vivo, es 
decir, en la producción de las ovejas 
de alta calidad; esto tiene como conse
cuencia que el número de ovejas baje, 
porque una oveja de alta calidad nece
sita más terreno que una oveja criolla, 
de allí que también disminuya el nú
mero de . pastores, de eso resulta 
en los tiempos más recientes tam
bién encierran los pastos con alam
bre. Cuando llegué en 1954 a la cuenca 
del lago Titicaca durante los ocho 
meses que permanecí, no vi ningún 
campo cercado, pero en 1962 ya existían 
haciendas cercadas con alambre, pero 
no se había llegado a divjdir. En conse
cuencia trajo la disminución del nú
mero de colonos que, necesitan para 
pastar el ganado, es decir que también 
modernizada una hacienda ganadera es 
mala para los indígenas que viven 
allí, resultando uno responsable en 
su aspecto humano a la un1ca po
sibilidad, la venta a los indígenas 
de una parte del terreno donde existen 
montes y quedarse con menos colo
nos, esto es el aspecto de moderni
zación que yo he visto en mi viaje 
en 1962 cuando no había una ley de 
reforma agraria en el Perú; y ahora 
se debe preguntar por fin qué puede 
hacerse con éstas, allí con las condi
ciones de la cuenca del lago Titicaca, 
pienso que debe darse la posibilidad 
de que los colonos compren su sayaña 
de manera que haya esta división entre 

Sus obras se circunscriben o la geografía agraria, en particular en las altos 
montañas de los Andes y los Alpes. Ha realizado varios viajes al Perú y Bolivia. En
tre sus obras podemos mencionar: 1) Climatología e hidrología del Lago Titicaco. Hay 
traducción al castellano, pero no responde al sentido de lo obro. Lo doctoro Ello Dun
bor Temple ha solicitado lo tráducción autorizado que se publicará por lo Facultad 
de Letras y el Departamento do G!)ogrofío. ll . Tiene un estudio sobre lo "coloniza
ción boliviano"; 3) y una obra sobre, "la economía on los grandes haciendas del La
go Tlticoco", 
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Sa1a de Cartogra:f ía Inauguró 
el Departamento de Geografía 

Dentro del programa conmemorativo 
de su primer centenario republicano, 
la Facultad de Letras y Ciencias Hu
manas, inauguró el 28 del mes pasado 
la Sala de Cartografía del Departamen
to de Geografía. A la ceremonia asis
tieron numerosos profesores y alumnos 
del Departamento y del Claustro San
marquino, distinguidos geógrafos y 
miembros de las más importantes en
tidades científicas nacionales, así co
mo también de diversas instituciones 
extranjeras con sede en el Perú. 

Há podido realizarse esta obra de 
gran alcance para la enseñanza acadé
mica y profesional de la Ciencia Geo
gráfica, gracias a la esforzada dedica
ción de la Directora del Departamento, 
Dra. Ella Dunbar Temple y al amplio 
apoyo prestado por el Decano de la 
Facultad de Letras, Dr. Augusto Tama
yo Vargas, empeñado en dotar a los 
diversos Departamentos de todos los 
elementos necesarios para sus fines. 

hi iniciar t!ste acio, el Dr. Tamayo 
expresó los sigu1entes conceptos sobre 
su labor en el Decanato y la importan
te obra cumplida por el Departamento 
de Geografía: 

"Los arduos problemas creados a ni
vel general de la Universidad no per
miten hacer efectivos en toda su in
tensidad los planes de orden académi
co. Cuando ingresamos al Decanato en 
mayo de 1964, ofrecimos lugar por una 
mejor redistribución de los estudios en 
In Facultad de Letras y por una inten
sificación de los planes de orden pro
fesional, para la creación de vocacio
nes en carreras adaptables al ritmo de 
la vida contemporánea. Algo se ha he
cho en ese sentido, pero no lo suficien
te, ni mucho menos. Y con franqueza 
autocrítica debemos confesarlo en una 
actuación como ésta. Tampoco se ha 
difundido al nivel nacional toda la vas
ta y compleja red de estudios que se 
llevan a cabo a través de múltiples de
partamentos, institutos y cátedras en 
esta Facultad, la más antigua, la más 
característicamente humanista en nues
tra Casa de San Marcos. Y tal vez eso 
lleva a que no tengamos un mayor nú
mero de alumnos en nuestros cursos 
superiores de la sección doctorado, 
mientras nos vemos obligados a una la
bor deficiente frente al crecido núme-

ro de alumnos de la sección de cultura 
general, puente a estos departamentos 
nuestros, pero también a otras Facul
tades de la Universidad. 

Uno de los aspectos más importantes, 
ineludibles que había que afrontar, era 
a principios de 1964, la dotación de 
mobiliario• y equipo para los Departa
mentos. Ct!ll eficaz ayuda de muchos 
de sus Directores hemos logrado en 
estos dos años y medio de gestión ad
ministrativa el proporcionar los ele
mentos más indispensables para la 
marcha de nuestros Departamentos e 
Institutos y aún estamos en el camino 
de completar con la construcción del 
tercer piso de nuestro Pabellón y con 
un pequeño Museo Arqueológico de 
Sitio la parte mínima de la tarea a 
que nos abocamos en nuestro mandato 
de Decano. 

Dentro de aquella labor cabe espe
cial mención a este Departamento por 
-el impulso que año a año se le ~a Y 
que ha cobrado caracteres especiales 
bajo la Dirección de la Dra. Ella Dun
bar Temple, activa gestora de la obra 
que hoy inauguramos y de l_a que }~
mentamos su ausencia ante 1mprev1s1-
bles e insuperables 1:ontratiem_pos que 
ia iffipusfbiliUirun v~n1r•-g €3t~ c1t:, pr~~ 
cisamente planeada por ella. Cabe
me pues la obligación de agradecer 
no sólo en nombre propio, sino también 
en representación de la Dra. Te~ple, 
la presencia de Uds. en el acto de ,mau
guración _de la Sala de Cartograf1:3. A
gradecimiento que se hace, ademas en 
forma expresiva y particular a los Ca
tedráticos y funcionarios que han par
ticipado .E:n la realizac_ió1;1 de esta obra. 
Felicitac1on y agradec1m1ento que hago 
yo por mi parte, en mi calidad de De
cano a la Directora Dra. Temple". 

Se refirió luego el Decano a las 
diversas secciones inauguradas y al va
lioso instrumental en exhibición, des
tacando la labor desarrollada por el 
Coronel Montezuma, Catedrático ad
honorem de Cartografía, por el Dr. 
Casana, encargado del archivo fotográ
fico y por el Ing. Dr. Castro Bastos. or
ganizador del museo de muestras mi
neralógicas del Chillón. Especial men
ción dedicó al Plan Piloto del Chillón, 
iniciativa de la Dra. Temple, y cuyo 
primer tomo, a cargo de los Drs. Cas
tro Bastos, Rafael Dávila, Efraín Or
begoso y del Contralmirante Zimic, 
aparecerá a principios de 1967, estan-

Parte de la exposición geográfica y exhibición de muestras geológicas 
de Chillón (Plan piloto del Chillón). 

La mapoteéa del Departamento y algunos de los numerosos mapas anti
guos que se exponen en esa sección. 

do ya en la Imprenta los originales del 
Dr. Castro Bastos y citó' también el Dic
cionario Toponímico dirigido por el Dr. 
Pulgar Vidal. Al concluir, el Decano 
expresó que la Facultad ofrecía esa Sa
la "a los investigadores y estudiantes 
de Geografía no sólo de San Marcos, si
no también del País" y que "al declarar 
inaugurada esta Sala tan importante 
en la vida del Departamento de Geo
grafía, reitero a la Dra. Temple, a to
dos sus Catedráticos, personal adminis
trativo y alumnos, mi felicitación y mi 
agradecimiento por esta labor cumpli
da con tan promisorios signos y me sa
tisface contribuir a tan valiosa vida 
académica". 

En el Informe preparado por la Dra. 
Temple para esa ocasión se consigna 
que el Departamento, (ex-Instituto de 
Geografía) fue el primero creado en la 
Universidad Peruana, habiéndose i'ni
ciado, además, con su fundación, por 
vez primigenia, el estudio de las dis-- . 
tintas ramas de la ciencia geográfica, 
centralizado en una institución univer
sitaria. Al referirse a la Sala de Carto
grafía indicó que se ha destinado, no 
sólo a una efectiva labor de orden car
tográfico, sino que centraliza una serie 
de funciones técnicas y científicas, en
cauzadas todas ellas a la enseñanza de 
la Geografía y a su investigación a ba
se de trabajos prácticos de campo y de 
análisis de gabinete, orientados en tres 
niveles: el de la enseñanza, el profe
sional y el de la pura investigación. 
Se planifica así un verdadero laborato
rio geográfico con equipo de Geo1ogía, 
Fotogrametría, Cartografía, Fotointer
pretación, Topografía, etc., incremen
tando el instrumental existente y adqui
riendo nuevo y que, inclusive, se tra
tará de levantar el Observatorio Me
teorológico, a cargo del Departamento, 
en el propio campus universitario. 
Enumera luego, la Dra. Temple, las 
otras secciones, a saber: el Archivo Fo
tográfico, integrado por más de 2,000 
fotografías con sus correspondientes 
negativos, clasificados confol'Ille a Ja 
demarcación política del Perú y toma
dos por los profesores y alumnos en el 
curso de los trabajos de Campo. Cuenta_, 
igualmente, con 2,000 diapositivas o 
trasparencias, clasificados por materias 
y localidades regionales, material de 
color que puede apreciarse con toda 
nitidez y belleza y se archivan rollos 
de películas de contenido geográfico. 
En este orden se cuenta con instrumen
tal de la más alta calidad, como la Cá
mara Voiglander-Bessamatic y un equi
po Zeiss Ikon Contaflex -en actual 
exhibición- que permitirá efectuar. los 
trabajos más delicados para investi
gación científica por la diversidad del 
sistema de lentes, tomándose fotogra
fías aun de 4 cms. de distancia. La 
Contaflex Super BC tiene un moderno 
exposímetro que mide exactamente la 
luz que llega a la película a través del 
objetivo intercambiable. Todo este 
equipo, de reciente adquisición, permi
te al Departamento realizar por si mis
mo todos sus trabajos y cuenta además 
con magníficos proyectores para la en
señanza y la investigación. 

En la Mapoteca, según expresa la 
Dra. Temple se ha reunido una valio
sa colección cartográfica catalogada 
según la Library Congre.ss y se han ad
quirido todas las cartas nacionales a 
diversas escalas, preparadas por el Ins
tituto Geográfico Militar, así como una 
valiosa colección de Cartas especiales. 
La Dra. Temple tiene en preparación 
el Plan del Centro de Documentación 
Cartográfica que formará sus fondos 
a base de originales, copias en micro
film, fotostáticas o fotográficas. Se ha 
adquirido un magnífico aparato lector 
y reproductor de microflim y se está 
preparando un fichero de bibliografía 
geográfica peruana que será el mejor 
complemento de ese centro de informa
ción. Como anticipo, la Sala, ostenta 
las reproducciones fotográficas de ma
pas peruanos antiguos, en especial re
ferentes a la Historia de los Limites 

El Decano de la Facultad y los catedráticos del Departamento, Contral
mirante Zimic y el Dr. Leonidas Castro Bastos, observando las muestras 

geológicas. 

del Perú. La Sala cuenta, también 
con valioso instrumental auxiliar, en
tre ellos, aparatos lectores y estereos
copios individuales. 

A base de las muestras recolectadas 
en el curso del Plan Piloto del Chillón, 
el Ing. Castro Bastos ha iniciado un 
Museo de la Materia, con más de 10 
muestras en actual exhibición y cuyo 
estudio microscópico permite evaluar 
esa colección con su respectivo informe 
en más de 50,000 soles. Comporta este 
trabajo un primer estudio petrográfico 
en el país, así como el inicio de ese 
Museo Mineralógico en el Departamen
to. 

LA ECONOMIA EN LAS ....... . 
(Viene de la pág. 7) 

colonos de antes, hoy día tienen sola
mente dos hectáreas, es decir que son 
casi bajo el mínimo de existencia, mien
tras que todas las haciendas se han 
parcelado. 
En las haciendas agrícolas de la sierra 
no hay gran posibilidad con la reforma 
agraria. 

En las haciendas ganaderas la situa
ción es algo distinta, allá hay terreno 
pero se plantea la pregunta de si es 
una política buena parcelar demasiado 
este terreno. Los colonos que vi
vían antes en estas haciendas gana
deras ya tienen su sayaña y de éstas 
pueden vivir mucho mejor que los co
muneros. Entonces la única vía era to
mar indígenas de las comunidades que 
hasta ahora eran indígenas agriculto
res y a ellos darles los pastos y gana
dos. No sé si de esta manera la pro
ductividad sea buena, pero me pre
gunto, este aspecto que yo tengo, la in
tención de ver ahora en el Perú cómo 
se va a hacer esta cuestión, voy a hacer 
un estudio en Cerro de Paseo donde se 
ha dividido una gran propiedad de 
200,000 hectáreas, en forma de coope
rativas indígenas de pastoreo, eso pue
de ser una posibilidad, porque para 
hacer una economía de ganadería se ne
cesitan grandes rebaños, grandes su-

A invitación del Decano, el Ing. 
Castro Bastos se refirió a los métodos 
de trabajo y procedimiento de investi
gación utilizados en el Plan Piloto del 
Chillón, ilustrando su exposición con 
Planos del Chillón y con exhibición de 
láminas delgadas de rocas en el mi
croscopio polarizante del Departamen
to. 

Coetáneamente a este acto académi
co, el Dr. Casana presentó una expo
sición especial de doscientas vis.tas fo
tográficas de diversas regiones del Pe
rú, la cual ha continuado varios días 
con gran a.fluencia de alumnos y pú
blico en general. 

perficies, que sólo pueden resultar tra
bajando en cooperativas indígenas; 
puede ser también que se realice en 
la zona del Titicaca, y debe ser muy in
teresante ver los resultados de estas 
cooperativas de indígenas de pastoreo 
en la región de Cerro de Paseo que 
hasta la fecha creo funciona año y me
dio. Es posible sea demasiado templano 
hacer una conclusión definitiva; creo 
que los indígenas tienen la capacidad 
de trabajo en cooperativas. 

Elecciones en Asocia• 
ción de Empleados 

A fin de mes se llevará a cabo la 
elección de la Junta Directiva de la 
Asociación de Empleados de la Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos, 
para el período 1966-1967. 

Hasta el momento de cerrar esta edi
ción habían dos listas de candidatos. 
Los empleados Federico Castañón (Te
sorería) y el Dr. Walter Cuestas Díaz 
(Servicios Médicos) encabezan las lis
tas. Ambos candidatos completan su 
nómina para ocupar las distintas secre
tarías, con empleados de todas 1as Fa
cultades de la Universidad. 

Como se sabe, el Sr. Emilio Calixtro 
es el actual Presidente de la Asociación. 
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150 A.RTICULOS SOBRE EL PERU BOLETIN EXTRAORDINARIO 

El Dr. Augusto Tamayo Vargas per
tenece a la generación "Palabra" que 
empezó sus actividades literarias y aca
démicas en la tercera década de este 
siglo. Esta generación tomó el nombre 
de la revista que editaron en 1936: 

pósito. Con esta obra el Dr. Augusto 
Tamayo Vargas se propone catear y 
descubrir nuevos rasgos y nuevos ele
mentos que precisen aún más nuestra 
singularidad. Tiene muchos hallazgos y 
descubrimientos que, posteriormente, 
serán analizados por el autor o por 
otros, hollando este sendero por él 
abierto. Hay en este camino, induda
blemente, una inmensa tarea por de
lante. Los estudios iniciados por la ge
neración "Palabra" deben continuar con 
criterio analítico y valorativo la visión 
peruanista. 

bre el Perú", "Recuerdos mochicas y 
chimús", "Arquitectura nuestra en va
rias estampas", etc. son algunos epígra
fes sugerentes que invitan a una pron
ta lectura. 

La obra, además, viene con una co
lección de noventa grabados de pági-' 
nas completas que nos muestra, en una 
visión inconográfica realmente objeti
va, los más disímiles aspectos de nues
tra patria, las facetas más peculiares 
de su paisaje, el elemento humano y 
los personajes que hacen la historia. 
Grabados de fotografías, pinturas, apun
tes, acuarelas, reproducciones facsimi
lares de revistas y libros, etc., agotan 
en gran medida muchos motivos resal-

Un número extraordinario de la re
vista que publica el Instituto Vete
rinario de Investigaciones Tropicales y 
de Altura (!VITA) ha aparecido edi
tado por los responsables de ese ins
tituto de investigaciones, dependiente 
de la Facultad de Medicina Veterina
ria. 

no de esta Facultad, Dr. Humberto 
Ruiz Urbina, pronunció un discurso que 
luego ha sido publicado en un opúsculo 
especial para su difusión. 

En esta memoria el Dr. Humberto 
Ruiz Urbina, da cuenta de todas las 
actividades acaecidas en el año acadé
mico de 1965 en la Facultad que dirige. 
Esta memoria está dividida de la si
guiente manera: 1) actividad interna
cional 2) gobierno de la Facultad, 3) 
actividad académica, 4) cuerpo docen
te, 5) extensión cultural, 6) enseñanza 
de post graduados, 7) actividades e!:• 
tudiantiles, 8) estructuración y revisión 
de reglamentos, 9) convenios, 10) acti
vidades sociales, 11) consejo de investi
gaciones, 12) donaciones hechas a la 
Facultad, 13) publicaciones y 14) ejer
cicio presupuesta1. 

PALABRA, en defensa de la cultura y 
se caracteriza en nuestra evolución cul
tural por su permanente dedicación a 
1a inquisición, descubrimiento y eva
luación de lo peruano en nuestro va
riado acervo cultural. Imbuidos de un 
tesonero afán, con pupila crítica, lo 
auscultaron todo para otorgar a nues
tras genuinas creaciones su referencia 
y relación en el plano americano y uni
versal. Esta actividad la han cumplido 
como investigadores y difusores a tra
vés de muchos años en artículos, ensa
yos, libros Y, desde Juego, en la cáte
dra universitaria. 

Pese a que 150 Artículos sobre el 
Perú está conformado por artículos pe
riodísticos que tienen corta duración 
- por su naturaleza circunstancial e 
inmediata-, los artículos seleccionados 
en esta obra tienen particular vigencia 
permanent'e que fe ororga ef tema co-

tantes de nuestra patria. 
Por otro lado, la personalidad de mu

chos de nuestros escritores es perfila
da con certeros trazos en algunas ex
presiones más insólitas o menos <'Ono
ddas. 150 Artículos sobre el Perú_, pre

senta en toa~ su 1hUmsa y conrt-a:;i'H
da humanidad a Enrique Garcés, Pe
dro Peralta, Mariano Melgar, Flora 
Tristán, Manuel Nicolás Corpancho, 
Carlos Augusto Salaverry, Ricardo Pal
ma, Mercedes Cabello, Manuel Gonzá
lez Prada, CJorinda Matto, Carlos Ger
mán Amézaga del siglo XIX y, tam
bién, a muchos de los protagonistas de 
la escena peruana en este siglo: José 
Santos Chocano, Alberto Ureta, Enri
rique López Albújar, Angélica Palma, 
Clemente Palma, Domingo Martínez 
Luján, José Eufemio Lora, Ventura 
García Calderón, José María Eguren, 
José ·carios Mariátegui, Abraham Val
delomar, CésiJ Vallejo, Luis Fabio 
Xammar, José Alfredo Hernández, Jo
sé María Arguedas, Ciro Alegría y los 
de las últimas generaciones literarias. 
La presentación no excluye pintores 
como José Sabogal, Enrique Camino 
Brent, Miguel Angel Cuadros, etc. 

Este Boletín, magníficamente pre
sentado y con ilustraciones a todo co
lor, no es sólo un boletín de informa
ciones, sino una revista de contenido 
especializado, accidentalmente dirigido 
por el Dr. Manuel Moro S. 

Entre otros temas, la revista inclu
ye trabajos como el de "Estado actual 
de la ganadería en el Perú", por el Dr. 
Saúl Fernández Baca; "Incremento 
comparativo de las poblaciones gana
dera y humana de 1953 a 1964", del 

i:ñ-. i~i'dnuef i~J.'oro; ·''.Dl'.tlls1on ae fa tu
berculosis bovina en el Perú", por el 
Dr. Dante Castagnino R.; "Algunos 
aspectos sobre la transmisión experi
mental de la denomatosis pulmonar del 
carnero", por los Dres.: Alberto Cuba 
y Elmo de la Vega; "Anaplasmosis bo
vina", por el Dr. Augusto Castillo G.; 
"Algunos aspectos sobre la adaptación 
a la altura", por el Dr. Augusto Valle
nas; "Algonos aspectos sobre las ca
rencias nutricionales en el Perú", por 
el Dr. Javier Barúa; "Estudios sobre 
"Coquera", por el Dr. Saúl Fernández; 
"Aspectos generales sobre los pastos 
naturales e11 las zonas alto-andinas de 
la sierra peruana", por el Dr. Francisco 
Gómez; "Inseminación artificial en al
pacas y vicuñas", por el Dr. Saúl Fer
nández; "Incubación en la altura", por 
el Ing. B. F. Stephens y el :;:lr. Hans P. 
Ploog; "Contribución al conocimiento 
de la biología del "páiche", por los 
Drs.: Marcos Copaira y César Montal
vo. 

BO.I..E!l'.JN D.B .4N-4L.lS.lS POR 
INSTRUMENTACION Como una escala más en esta activi

dad, el Dr. Augusto Tamayo Vargas, 
nos entrega esta vez un libro que mues
tra objetivamente esta vocación y de
dicación: 150 artículos sobre el Perú (1). 
aunque en esta obra no hay nada iné
dito, y~ que reúne artículos y ensayos 
publicados en diversos órganos del Pe
rú y del extranjero a lo largo de treinta 
años de actividad como escritor, ensa
yista y docente, sin embargo, la obra 
es nueva. Su arquitectura, su distribu
c10n, su organización, la temática co
mún de los artículos -lo peruano
hace que esta publicación tenga una 
nueva personalidad: sea un organizado 
conjunto de ensayos, puntos de vista 
y perfiles nuevos sobre el Perú en su 
implicancia cultural y, más concreta
mente, en el quehacer literario . 

150 Artículos sobre el Perú, en su 
cuerpo medular, está dividido en dos 
partes: l. De la cultura peruana y Il. 
Sobre la literatura en el Perú. Com
prende la primera sesenta y cuatro ar
tículos y, la segunda, ochenta y seis. 
Un Tributo sirve de pórtico y Un dis
curso a manera de epílogo cierra la obra 
con un tono de "esperanza en los días 
que vienen". Es, pues, una obra homo
génea que tiene como tema el Perú: 
su paisaje, su gente, su historia, su pro
blemática actual -las realidades obje
tivas- y, también, sus creaciones cul
turales: la prosa, la poesía, el teatro, la 
pintura, los estudios literarios. 

Por cierto que esta visión del autor, 
horizontal y de descubrimiento, no per
mite calar hondo. En realidad esta obra 
no tiene, de primera intención, ese pro-

EL DR. HIDAKA EN ........ 

(Viene de la pág. 5) 

ta teórico y observacional y establecie
ron un método de predicción en 1947, 
que después fue desarrollado para una 
investigación subsecuente de importan
cia. Por otro lado, los intentos japo
neses no fueron exitosos, porque les 
faltó base teóvica concreta. Poste
teriormente, siguiendo estos intentos 
se hizo mayor investigación tanto en 
la generación como en el crecimiento 
de ondas oceánicas y marejadas. 

8. IDEAS DE STOMMEL SOBRE 
cmCULACION PROFUNDA 

En 1957, Stommel publicó unas ideas 
muy interesantes sobre la circulación 
de agua profunda del océano, basado 
en experimentos de laboratorio hechos 
por él mismo. También tomó en cuenta 
el análisis hecho por Wüst del material 
obtenido por Arons y Faller en la ex
pedición alemana del Atlántico a bor
do del "Meteor", . 1925-1927, y las me
didas de cori;ientes profundas por el 
flotador neutral de J. C. Swallow en 
el océano Atlántico. Aunue la idea 
de Stommel es algo especulativa, sin 
embargo, explica satisfactoriamente 
muchas peculiaridades de la circula
ción profunda del océano. 

mún, su nueva organización y, sobre 
todo, por un halo lírico que emerge 
de todos ellos. Su autor, poeta que ama 
y canta la naturaleza, ha sabido pre
sentarnos en su contorno problemáti
co, cotidiano y humano, intuido ya en 
los títulos de algunos de sus artículos: 
"Un carnet que no fue entregado". "Un 
peruano trazó las fronteras de Texas", 
"Feliz recuerdo de veinte años atras" 
"El milagro de los libros", "Historia 
de Balcones", "A la sombra de un tea
tro por derruirse", "El mar y Grau", 
"Abril en la literat1,1ra del Perú", etc. 
y, en otros realza preferentemente el 
valor peruanista: "Otra vez sobre la 
patria y su emancipación", "Veintiocho 
de julio de Yarinacocha", "Imágenes so-

Lo expresado anteriormente es sola
mente una breve exposición del desa
rrollo de la oceanografía dinámica en 
los últimos cien años. Particularmente, 
en recientes años hay un desarrollo 
vertiginoso, y sería casi imposible 

Finalmente, en los últimos artículos 
la obra presenta acuciosas exposiciones 
sobre poesía, prosa y teatro como ac
tividad creadora de los últimos años. 
Estos son, brevemente, algunos de los 
singulares logros de 150 Artículos so
bre el Perú, obra de vocación perua
nista, de apreciación y valoración de 
nuestra vena cultural, teniendo como 
escenario y telón de fondo, la tierra y 
el cielo peruano. 

M. G. 

(1) Tamayo Vargas, Augusto. 150 Ar
tículos sobre el Perúi Universi
dad Nacional Mayor ae San Mar
cos, Facultad de Letras y Cien
cias Humanas, Instituto de Litera
tura. Lima, 1966. pp. 660. 

mencionar uno por uno el gran núme
ro de trabajos especializados con la 
ayuda del enorme desa~rollo de las 
máquinas electrónicas de computación, 
que los investigadores científicos hacen 
uso de ellas en mayor número. 

La Librería de la UniMersidad 
Nacional Mayor de Sam Marco~ 
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(Belén 1088) 

Saluda a su clientela con ocasión de las próximas fiestas na
videñas y les desea un próspero 1967. 

Ofrecemos el long-play de música coral peruana, por el coro 
del Estado a $/, 100.00 cada uno. 

Además novedades de obras de consulta, ciencias, literatura, 
artes y ediciones extranjeras. Como siempre descuentos a catedrá
ticos y universitarios. 

Horario de atención: 9 a.m. a l p.m. - 4 p.m. a 8 p.m. 

Algunos de estos trabajos de inves
tigación vienen ilustrados con fotogra•• 
fías alusivas al tema y cuadros estadís
ticos que dan una clara visión de cada 
uno de los problemas tratados aquí. 

Este esfuerzo por difundir los cono
cimientos de la medicina veterinaria, 
no sólo a los círculos profesionales, 
sino también al público profano a la 
especialidad, es pues, digno de todo 
elogio. Ello nos da una idea de las 
múltiples tareas que el científico san
marquina realiza en el campo, paciente 
y silenciosamente. 

(1) Boletín extraordinario, 
Lima, 1966. 

C. F. DE EDUCACION 

IVITA, 

Los directivos del Centro Federado 
de la Facultad de Educación acaban de 
editar su revista mimeografiada (Año 
I, N9 1). 

En este vocero de los estudiantes se 
da cuenta de la labor que viene desa
rrollando ese organismo estudiantil, 
cuyo secretario general es el estudian
te Silvio Vela. Entre otras cosas se 
publica los acuerdos del Consejo de 
Facultad, actividades de la Semana de 
la Primavera, realizada en setiembre 
último; sobre el IV Congreso Nacional 
de profesores de Educación Secundaria 
y diferentes problemas universitarios. 

Dirige la revista, 
María y colaboran, 
lla, Ramón Aranda, 
J. Domínguez. 

Fernando San ta 
Raúl Tafur Porti
Alberto Reyna y 

MEMORIA DEL DECANO DF. 
MEDICINA VETERINARIA 

Al transcurrir dos décadas ininterrum
pidas del funcionamiento de la Facul
tad de Medicina Veterinaria, el Deca-

Se encuentra en circulación el sexto 
Boletín Académico del XI Curso dP 
Análisis por Instrumentación para gra
duados, que dirige el Ingeniero Javier 
Rivas Ramos. Este órgano es el vocero 
cie la cátedra de Análisis por Instru
mentación de la Facultad de Química 
de la Universidad de San Marcos, cum
pliendo así la divulgación necesaria pa
ra el desarrollo del curso, donde, in
clusive, incluye ilustraciones. 

Consta de siete títulos: Autoridades 
Universitarias, Profesores de la Cáte
dra de Análisis por Instrumentación, 
cátedra de Análisis por Instrumenta
ción, Finalidad del Curso, Requisitos, 
Régimen de Estudios, Programas. 

NARRACION 

Con el nombre de ''Narración" ha sa
lido en nuestro medio intelectual una 
nueva revista literaria dedicada exclu
sivamente a la creación narrativa. Una 
de las presentaciones de esta revista 
se hizo en la Ciudad Universitaria de 
San Marcos ante un nutrido público. 

''Narración", seguramente, por la ca
Hdad de material de lectura que pre
senta, por la seriedad de sus anima
dores y su exquisita diagramación 
constituye una de las mejores revistas 
que ha salido en nuestro ambiente 
en los últimos tiempos. 

En este su primer número "Narra
ción" presenta fragmentos inéditos de 
relatos y novelas de Carlos Gallardo 
Eduardo González Viaña, Miguel Gutié~ 
rrez Correa, Andrés Maldonado, Juan 
Morillo, Oswaldo Reynoso y José Wa
tanabe. 

En su secc1on "Divulgación y deba
te" publica dos ensayos, "Expresión y 
forma" y "Sobre literatura y arte", de 
Lucien Goldmann y Mao Tse Tung, 
respectivamente. 

También trae dos críticas literarias: 
"Mito y aventura en la Casa Verde", 
por Miguel Gutiérrez Correa; "Sobre 
Las Islas Blancas" por Juan Morillo. 

A todo este material de lectura se 
suman entrevistas, crónicas, cartas y 
notas culturales. 

ESTACION REUNIDA 

"Estación Reunida" se llama una nue
va revista literaria que un gruno de 
jóvenes entusiastas ha editado en la 
Facultad de Letras de nuestra Univer
sidad. Es una revista dedicada exclusi
vamente a la poesía y está impresa a 
mimeógrafo. En este su primer número 
pnbUca dos largos poemas de Edgardo 
Tel10, fragmentos de la poesía de César 
Calvo y Antonio Cisneros y además una 
muestra ae la reciente poesía de Hilde
brando Pérez. 

"Estación Reunida" la dirige J'osé 
Rosas Ribeyro. La ilustración de la ca
rátula pertenece a Moisés Vásquez. 
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DERECHO FECOPE 

FALLECIMIENTOS 

La Facultad de Derecho ha perdido 
a un ilustre maestro, al Dr. Ramón 
Criado Menéndez, Catedrático Princi
pal de Jurisprudencia Médica. Esta la
mentable pérdida ocurrió en el mes de 
noviembre del pte. año. 

nodo miembro orgonizodor del Consejo La
tinoamericano de Ciencias Sociales, el cual 
está integrado por los siguientes personas: 
Roúl Prebisch, Felipe Herrero, Helio Joguo
ribe, Gino Germoni, Aldo Ferrer, Enrique 
Oteizo, Víctor Urquidi, Orlando Fols Bordo, 
luis Londer. 

delomor, " Culturo Peruono", N9 32, 1948; 
Juon Porro del Riego, "Letras" , N9 58, 
1957, p. 24; Homenaje o Boudeloire, " Le.
tres" , N9 60, 1958, p. 5. 

Sensaciones de otoño, N9 328, 13 junio 
1914, p. 183; ¡Ay! Quien fuero, N9 346, 
17 octubre 1914, p. 1367; Te abrí mi co
razón como o uno triste .... , N9 348, 31 
octubre 1914, p. 1386; Los liamos de los 
ciríos, N9 349, 7 noviembre 1914, p. 1410; 
A lngloterro, N9 358, 9 enero 1915, p. 
1649; Fue un día de sol, los copos de los 
álamos, N9 40 l, 6 noviembre 1915, p. 
2827; Nochebuena, N9 409, 19 enero 
1916, p. 23; Nochebuena, El Juguete, N9 
4 13, 29 enero 1916, p. 146; Aromo triste 
de los margaritas, Frescor de lo olborodo 
campesino, N9 418, 4 marzo 1916, p. 279; 
Juan Chóvez, párroco de Miroflores, N9 
452, 28 octubre 1916; Los perros han la
drado, N9 453, 4 noviembre 1916, p. 
1480; Godivo, N9 456, 25 noviembre 
1916, p. 1551; Nocturno, N9 458, 9 di 
ciembre 1 916; Soturno, viejo hipócrita, N9 
461, 30 diciembre 1916; Otoño en el por
que, N9 486, 23 junio 1917, p. 695; Lo 
Juno su plateado nostolgio, N9 486, 23 ju
nio 1917, p. 695; En los domingos blon
dos, N9 524, 16 marzo 1918; Kon, N9 
528, 13 abril 1918; Edith, N9 545, 1 O 
agosto 1918, p. 775; Paisajes sentimenta 
les: Lo .siorúo. Tarde de viento, Otoño, Llu

via, Lo neblina, Melancolía, ·N9 639, 29 
moyo 1920, p. 560; El péndulo, El Murcié
lago, N9 589, 14 ' junío 1919, p. 472; Clo
ro de luna, de Poul Verloine. Lo molo suer
te, de Charles Boudeloire. De ese hijo de la
briegos . . . de Froncis Jommes. lldo, de Al
bert Somoin, N9 750, 15 julio, p. 922; 
Beato Joonno, N9 752, 29 julio 1922, p. 
1801; Cenizos, N9 7 56, 26 agosto 1 922; 
Don Juan en los Infiernos. (Traducción de 
Los flores del Mol, de Charles Boudeloirel, 
N9 760, 23 setiembre 1922; Soñé tonto 
por vos ... (Traducción "Les Vivonts et les 
Morts" de lo Condeso de Nooilles), N9 761, 
30 setiembre 1922; Lo noche de lo Purí
ssimo (trod. de Joon Morogolll, N9 762, 

El Centro de Estudiantes de Medicino or
ganizó lo Primero Convención del Movi
miento Coral del Perú los días 19-29 de 
noviembre, desarrollándose el evento en el 
local del CEM. 

El martes 6 del pte. o los 12 m. dictó 
uno conferencio en el mismo local de esto 
Facultad, el Dr. Joseph Lojugie, Decano de 
los Facultades de Derecho y de Ciencias 
Económicos de Burdeos, quien trotó el te
mo: " Los problemas del Desarrollo Regio
nal" . 

También ha fallecido el recordado 
ex-Catedrático de la Facultad de De
recho, Dr. Ismael Bielich. Ambos dece
sos han sido muy sentidos, pues los ci
tados catedráticos contaron con la sim
patía de Profesores y alumnos. 

AGASAJO DE NAVIDAD 

El Decano de la Facultad, y se
ñora de García Montúfar agasajaran al 
p rsonal Administrativo de la Facultad 
el día 23 de diciembre con un cocktail, 
con motivo de celebrar Ja Pascua ha
ciéndole entrega de regalos. El Deca
no ofreció el ágape, siendo contestado 
por el Secretario de la Facultad, quien 
agradeció en nombre del personal. 

La fiesta transcurrió en medio de Ja 
alegria y se brindó por el Decano y 
su distinguida esposa, Sra. Maria Ro
sa Sarmiento de García Montúfar. 

LETRAS y CIENCIAS 
HUMANAS 

HOMENAJE A VAL!:! INCLAN 

Un ciclo de conferencias sobre el signifi
cado de lo obro del escritor español Ramón 
del Valle lnclán ho sido organizado duran
te lo primero quinceno de diciembre por el 
Instituto Raúl Porros Borrenecheo y el De
partamento de Literatura de lo Focultod de 
Letras y Ciencias Humanos de Son Morcos. 
Este ciclo de conferencias ha estado o car
go de un profesor sonmorquino, del Depar
tamento de Literatura de lo Focultod de 
letras, Dr. Washington Delgado, quien, con 
lo erudición que le caracterizo desarrolló su 
temo en cuatro conferencias. En lo inau
guración de este ciclo, el director del De
partamento de Literatura y Director del Ins
tituto Raúl Porros Borrenecheo, Dr. Jorge 
Puccinelli, dijo que el profesor aludido ero 
el más llamado poro hablar sobre Ramón 
del Valle lnclán en este momento. 

Como se sobe, este año se cumplió el cen
tenario del nacimiento del brillante escritor 
Ramón del Valle lnclán en lo ciudad espa
ñolo de Villonuevo de Aroso. Fue un gran 
poeta, dramaturgo y novelista. Algunos de 
sus obras son: "Lo pipo de Kif", "Voces de 
Gesto", "Sonatas de otoño", "Ti ron o Ban
deros", etc. 

Los cuotro conferencies programados 
llevaron los siguientes títulos: "Valle lnclán 
entre el Modernismo y lo Generación del 
98". "El teatro Modernista de Volle ln
clán", "El Teatro Legendario e Histórico" 
y " El Teatro Esperpéntico". 

En un número posterior publicaremos los 
resúmenes de los citados conferencies. 

COMISION DE CENDES 

Con este motivo viajó o lo reunión reoli
zedo en Bogotá (Colombia) entre el 29 de 
noviembre y 2 de diciembre. 

El Consejo tiene como objeto contribuir 
ol desarrollo de los Ciencias Sociales en La
tinoamérica y o fortalecer lo participación 
de éstos en lo integración regional. 

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL 
DR. MANUEL BELTROY 

Con uno sencillo pero significativo ac
tuación se conmemoró el primer aniversario 
de lo muerte del Dr. Manuel Beltroy en el 
Departamento de Literoturo de lo Facultad 
de letras y Ciencias Humanos de Son Mar
cos. En esto Facultad fue catedrático 30 
a ños consecutivos, en los departamentos de 
Literoturo y Arte. 

El primero en tomar lo palabro fue el 
Decano de lo Facultad, Dr. Augusto Tomo
yo Vorgos, quien resaltó lo labor docente 
y lo obro creadora del extinto catedrático; 
además elogió o lo familia de éste por ob
se~uior uno porte de su biblioteca poro lo 
Universidad. 

A continuación se develó el busto 
del Dr. Manuel Beltroy en uno de los án
gulos del Departamento de Literoturo . El 
busto fue esculpido por el artista V. M. Po
checo. 

En seguido tomó lo polobro el director 
del Deportomento de Literoturo, Dr. Jorge 
Puccinelli, quien remarcó lo octividod poé
tico y artístico del Dr. Beltroy e informó 
que están preparando uno ontologío de sus 
poesías y prosas dispersos en distintos publi
caciones de lo capital. Dos alumnos de lo 
Facultad leyeron algunos muestres de lo 
creación del extinto catedrático. 

Cerrando el acto de homenaje el Dr. Luis 
Beltroy Patrón, en representación de su fo. 
milio, agradeció el homenaje de lo Focultod 
o uno de sus coros miembros fallecidos. 

BIBLIOGRAFIA DE MANUEL BELTROY 

El Departamento de Literatura de lo Fo
cultod de Letras y Ciencias Humanos, como 
un homenaje póstumo del que fuero cate
drático de Introducción al Estudio del Arte, 
y de Literatura Medioevo! y Moderno ha 
editado hojas bibliográficos de sus trabajos 
en libros, revistos y periódicos. A continua
ción domos cuento de ellos. 

Las cien mejores poesías líricas peruanas, 
Limo, Editorial Euforión, 1921 . La Litera
tura PeruanQ, (Publicación semonol), Limo, 
Imp. T. Scheuch, abril-agosto, 1923 . Com
prende los siguientes fascículos : 

l. Palmo, 2. Pardo y Aliaga, 3 . Seguro, 
4. M. G. Prado, 5. Melgar, 6. Palmo, 7. 
Francisco García Calderón, 8 . Ricardo Ro
ssel, 9. Clemente Palmo, 10. Chocono, 
l 1. Venturo García Calderón, 12. Pedro 
Poz Soldán y Unonue, 13. Carlos Germán 
Amézogo, 14. Palmo, y 15. Manuel Mon
cloo Covorrubios. 

SEGUNDA SERIE: l . Abelordo Gomarra. 
Antología Peruana. Selecciones de escri

tores peruanos. Limo, Imp. Mirando, 1944-
1948. Comprende los fascículos siguientes: 
1. Leonidos Yerovi, 2. Abrohom Voldelo
mor, 3 . César Vallejo, 4 . José Corlos Mo
riátegui, 5. Juan Porro del Riego, 6. Eze
quiel Bolorezo Pinillos, 7 . José Mario Egu
ren, 8. Abelordo Gomarra, 9 . Ricardo Pal
mo, 1 O. Literatura taurino limeño, l . Li
teratura del Carnaval, 12. Enrique A. Co
rrillo, 13. Manuel González Prado, 14. 
Ollonto, 1 5. Fábulas y cuentos del Anti
guo Perú, 16. Esteban de Terrollo y Lan
da, 17. Monuel Beingoleo, 18. Abrohom 
Voldelomor, y 19. José Gólvez. 

(Extractado de lo "Guía Bibliográfico de 
la Literatura Peruana", por Jorge Puccine
ll i. Limo, Ed. Ausonio, 1954 ). 

EN ALGUNAS REVISTAS LITERARIAS 
PERUANAS 

(Extroctodo del trabajo "Bibliografío Li
teraria en Revistas Peruanas", orgonizodo y 
dirigido por Eisa Villonuevo T., Limo, Edi
ciones de lo Biblioteca Universitario, 1964). 

7 octubre 1922, p. 6015; Plegorio o Nues
tro. Señor Don Quijote, en el dio de lo fiesta 
de su rozo, N9 7 63, 14 octubre 1922, p. 
6059; Amor omorum (trod. de "Le Poesíe" 
de Antonio Fogozzoro), N9 7 68, 18 no
viembre 1922; Himno Ibérico (Trad. de 
"Poesies" de Joon Morogoll), N9 774, 30 
d iciembre 1922, p. 7059; Pochocomoc, N9 
826, 29 diciembre. 1923, p. 3705; Lo 
Arengo de Bolívar. Lo respuesto del Liber
tador, N9 875, 6 diciembre 1924, p. 3094; 
Al Mariscal de Ayocucho, N9 877, 20 di
ciembre 1924; Lo Madre, N9 897, 9 moyo 
1925, p. 908. 

MEDICINA 
CURSO DE PSICOLOGIA APLICADA 

Del 21 de noviembre hasta el 3 de di
ciembre se desarrolló el Curso de Psicología 
Apl icado poro profesores, que fuero orgoni
zodo por lo Facultad, dictándose de lunes o 
viernes o horas 7 p.m. en el Paraninfo de 
Son Fernando. 

Entre los ponentes participaron los doc
tores Carlos Alberto Seguín, Osear Voldivio, 
Mox Arnillos Arana, Sergio Zapato, Elios 
lzoguirre, Rubén Ríos, y Juan Antonio Ro
bles, cotedrótico del Departamento de Cien
cias Psicológicos y Neurológicos de lo Fo
cultod. 

El temorio consideró aspectos sobre lo 
Angustio y Conocimiento, nuevo concepto 
de Aprendizaje, relación emocional profe
sor-alumno, y algunos rasgos de lo psicolo
gío del estudiante. 

Este curso terminó con uno interesante 
meso redondo sobre el temario correspon
diente. 

CONFERENCIA 

Prosiguiendo con el Cíclo de Conferencias 
auspiciados por lo Asociación Cultural Cien
cia y Vida, el Dr. Jorge Castillo disertó so
bre "Situación de lo Salud en el País y su 
relación con los condiciones socio-económ i
cos", el dío 28 de noviembre o horas 7 pm. 
en el local del Centro de Estudiantes de 
Medicino. 

TEATRO UNIVERSITARIO DE SAN 
MARCOS 

El Teatro Universitario de Son Marcos se 
presentó exitosamente el 29 de noviembre 
en el Paraninfo. 

En lo "Reunión de Institutos y Centros 
Lotinoomericonos de Investigación del De
sarrollo", organizado por el CENDES, Cen
tro de Estudios de Desarrollo, de lo Univer
sidad Centro! de Carocas, Venezuela, en 
cooperación con el Colegio de México y el 
Instituto Torcuoto di Tello de Buenos Aires 
reunión que tuvo lugar entre el 12 y 16 d~ 
octubre posado, se acordó designar uno Co
misión, integrado por los representantes de 
seis Centros o Institutos, destinado o for
mular los bases necesarios poro un meca
nismo permanente de cooperación que ten
go como objetivo fomentar lo investigación 
científico en los Ciencias Sociales en rela
ción con el desarrollo y con los calidades y 
característicos de lotinoomérico . Los seis 
directores de Centros integrantes de lo Co
misión son: el Director del Centro de Estu
dios sobre el Desarrollo. de lo Universidad 
de los Andes de Bogot·á, Dr. Francisco J . 
Ortega; el Director del Programo Latino
americano de Estudios de Desarrollo, de lo 
Universidad Nocional de Colombia, Dr. Luis 
Rotinoff; el Director del Instituto de Econo
mía de lo Universidad de lo República de 
Uruguay, Sr. Enrique Iglesias; el Director 
del Deportomento de Ciencias Políticos de 
lo Universidad Federal de Minos Geroes de 
Belo Horizonte, Dr. Tocori Asis Bastos; el 
Director del Centro de Estudios Económicos 
y Demográficos del Colegio de México, Dr. 
Víctor l. Urquidi y el Director del Instituto 
de Estudios Peruanos de limo y del Depar
tamento de Antropología de lo Universidad 
Nocional Mayor de Son Marcos, Dr. José 
Motos Mor. 

BEL TROY, MANUEL, Gonzólez Prado, el 
versificador, "Mercurio Peruono", N9 2, 
1918, p. 77; Sonetos del líbro en prepara
ción La Isla de Thule, "Mercurio Peruano", 
N9 3, 1918, p. 146; Lo Noche, " Lo Fami
lia" , N9 4, 1919, p. 20; Otoño, " lo Fami
lia", N9 4, 1919, p. 20; Sueño de uno tar
de de estío, "Lo Familia", N9 4, 1919, p. 
20; Huedonito blanco, "Lo Familia", N9 
6, 1919, p. 24; El Porque, "Lo Familia", 
N9 6, 1919, p. 25; Tal como se guordo 
uno flor, "Lo Familia", N9 6, 1919, p. 24 ; 
Sonetos del libro en preparación La Isla de 
Thule " Mercurio Peruano", N9 12, 1919, 
p. 466; Tohuontinsuyo, "Stylo", N9 2, 
1920; Los Andes, "Stylo", N9 2, 1920; 
Conquisto "Stylo" , N9 2, 1920; Edwin El
more " Mercurio Peruano", N9 89-90, 
1925, p. 429; Lo Literoturo Peruano Pre
colombino, " Letras" , N9 21, 1942, p. l 05, 
Decloroción, "Culturo Peruano", N9 24, 
1946; Lo vivo muerto, "Culturo Peruano", 
N9 25, 1946; Homenaje o Abrohom Vol-

Antes de lo función teatral, el Dr. Arís
tides Heredio disertó sobre Anton Chejov. 
luego el TUSM con todo su elenco presen
tó los obras "Un duelo" y "Pedido de Mo
no" del renombrado Chejov. 

CONSEJO LATINOAMERICANO 

El Dr. José Motos Mor, Director del De
portomento de Antropología ha sido desig-

BIBLIOTECA ALQUILA LIBROS 

Lo biblioteca de Son Fernando ha inicio
do en lo Facultad el Programo de alquiler 
W. K. Kellog, poro los estudiantes y poro 
los médicos residentes. Dicho programo 
esté sujeto ol Reglamento de Alquiler de li 
bros, donde se considero el alquiler según el 
tiempo, los condiciones poro alquilar libros, 
y los sanciones según los cosos pre-estable
c idos. 

BECA CURSOS DE VERANO 

Lo Escuelo de Graduados de lo Facultad 
está recibiendo los inscripciones poro lo be
co Lilly, que será otorgado poro los que 
desean el perfeccionamiento¡ en medicino in
terno y campos afines. 

El 9 de enero próximo se dará comienzo 
al dictado de los cursos de verano que co
mo en años anteriores ho organizado lo Fa
cultad. Los especialidades que se dictarán 
son ESTADISTICA Y MUESTREO, que com
prende: Matemáticos; Estadístico; y Mues
treo. TRIBUTACION, que comprende: Le
gislación y Técnico de Acotación de Im
puestos o lo Rento en el Perú; Gravámenes 
y Procedimientos Aduaneros en el Perú; y 
Auditoría Tríbutorio. Estos cursos están des
tinados especialmente poro groduodos y 
egresados de los Focultodes de Ciencias Eco
nómicos; profesionales y funcionarios del 
Sector Público y Privado. Los clases se dic
tarán en horarios especiales de 7 o 9 p.m. 
tres veces o lo semana, concluyendo en lo 
segunda quinceno de marzo. Los derechos 
por pensiones y copies son de SI. 1,000.00 
por codo curso. Lo matrícula es limitado 
y se recibe en el locol de lo Facultad, Av. 
Arequipo 734, todos los días útiles de 4 o 
t; p.m., Teltt. 103§3. 

PROBLEMAS UNIVERSITARIOS 

El 7 de diciembre el Centro de Estudian
tes de Medicino organizó un Simposium so
bre Problemas Universitarios. Se reolizó en 
el Paraninfo, y contó con lo participación 
de los presidentes de los Federaciones Uni
versitarios de Son Marcos, lngenierlo, Agra
rio, Huoncoyo y Huocho. 

CIENCIAS 
CONFERENCIA EN GEOLOGIA 

.51 .!:li•&',~· d!-,1 ~.rui•,ts\mr.'i\\9 Jir ~lf.5\\9: 
gío, Dr. Alejandro Alberca, ha organizado 
un ciclo de chorlos técnicos de Geología; en 
el que han participado destocados ingenie
ros, así como el Dr. Elíos Aliaga López mi
cropoleontólogo, que en lo octuolidod Íobo
ro en lo lnternotionol Petroleum Co. Ltd. 
de Toloro, quien se ha ocupado del temo: 
"Determinación de Ambientes de Deposi
ción de Rocas Sedimentarios" y Gróver Gon
zoles, geólogo que también trabajo en lo 
mencionado mino de Talara, quien en uno 
brillante exposición se ocupó del temo: 
"Clasificación de Areniscos". 

Dichos chorlos se han realizado los díos 
1 5 y 16 de noviembre o los 5 p.m. en el 
Auditorium de lo Facultad de Ciencias, de 
lo Ciudad Universitario. 

ANIVERSARIO DE MATEMATICAS 

Lo Junto Directivo del Centro de Estu
diantes de Físico-Matemáticos, presidido por 
el estudiante Sr. Ardolión Hinostrozo ha 
org~nizodo un ciclo de conferencias,' con 
motivo de celebrarse el l 169 Aniversario de 
lo Escuelo de Físico-Matemáticos. 

El Dr. Hernondo Vásquez, Director del 
Departamento de Matemáticos Aplicados, 
en representación del Decano Dr. Flovio Ve
ga Villonuevo, presidió el acto inaugurando 
lo semana de Matemáticos, expresando su 
profundo satisfacción por el progreso olcon
zodo por lo Facultad de Ciencias; asimismo 
inculcó o los alumnos que observen no so
lamente lo superación personal, como uno 
capacitación real, sino que busque el pro
greso de esto Institución que agrupo . 

Poro terminar, agregó: nosotros los de 
Son Marcos no solamente debemos vivir en 
laureles ganados por los glorias de nuestros 
onteposodos, sino mantener ese sitial de ho
nor que por derecho le corresponde. 

Dicho ceremonia tuvo lugor el 23 de no
viembre o los l l a .m. en el Auditorium de 
Ciencias, al finalizar el acto se sirvió un 
cóctel y se improvisó un pequeño show. 

JURAMENTACION DE DIRECTIVA 

Lo Junto Directivo del Centro de Estu
diantes de Físico-Matemáticos que preside 
el Sr. Hinostrozo, prestó el juramento de 
costumbre el 23 de noviembre en el Audito
rium de Ciencias. 

El acto estuvo presidido por el Dr. Her
nondo Vásquez, Director de Matemáticos 
Puros, al que asistieron el Director de Físi
co Dr. Antero Bueno, el lng. Atúncor cote-
dróticos y alumnos. ' 

El nuevo presidente en su intervención 
esbozó su programo de trabajo correspon
d iente al período 1966-67 y uno de sus 
piones es gestionar becas poro los alumnos 
de Matemáticos. 

C. ECONOMICAS 
REINICIACION DE CLASES 

El lunes 5 de diciembre se reiniciaron, en 
el nuevo local de lo Facultad, Calle Tigre 
N9 166, los clases poro los alumnos de lo 
Sección Pre de los Escuelas de Economistas, 
Contadores y Administración, Primero de 
Número Clousum y Pre-Economistas y Pri
mero de Ampliación. Los clases poro los 
C" lumnos de los siguientes años se seguirán 
dictando conforme queden expeditos los ou
los correspondientes. 

CONFERENCIAS 

Los dios 5 y 9 del presente, el profesor 
Enrique Cansado, Director del Centro lnter
omericono de Enseñonzo de Estodlstico 
(CIENES), dictó los siguientes conferencias: 
" Progromoción Lineal y Convexo" y " Ense
ñanza de lo Econometría". Dichos confe
rencies fueron sustentados en el local de lo 
Focultod (Instituto Superior de Ciencias Eco
nómicos, Comerciales y Administrativos), 
Av. Arequipo N9 734. 

QUIMICA 
CONFERENCIAS 

El Dr. Shoji Makishima, dictó lo confe
rencio "Mecanismo de lo Catálisis con sóli
dos", en el Pabellón de lo, Facultad de Quí
mico en lo Ciudad Universitario de Son 
Morcos, el día martes 15 de noviembre. 

El Dr. Mokishimo, es un físico-químico 
que tiene 43 trabajos de investigación pu
blicados, y es profesor de lo Universidad de 
Tokio, Japón, donde tiene o su cargo dos 
cótedros: uno en el Instituto de lo Físico del 
Estado Sólido y lo otro en el Departamento 
de Químico Aplicado en lo Facultad de In
geniería. 

El lng. F. Javier Rivas Ramas, catedrá
tico principal de Análisis por Instrumenta
ción y Delegado Docente al Consejo Univer
sitario, pronunció el jueves I O del pte. lo 
primero conferencio del Ciclo organizado 
por lo Comisión de Extensión Cultural de lo 
Facultad que preside el Dr. Agustín Izo 
Aroto . El temo de lo conferencio .fue "Los 
Piones de Estudio en lo Facultad de Quími
co" o los cuales se refirió el lng. Rivos con 
un estudio critico, tonto o los piones pro
puestos que no entraron en ejecución, como 
aquellos que sí tuvieron vigencia en los 20 
años de existencia de lo Facultad de Quí
mico. 

VISITA AL PABELLON DE LA FACULTAD 

El viernes 11 de los corrientes, el Dr. 
Wallace R. Brode, secretorio del exterior de 
lo American Chemicol Society, realizó uno 
visito o los instolociones de lo Facultad, en 
lo Ciudad Universitario. 

CONFERENCIAS 

Bojo lo presidencia del Decano de lo Fo
cultod y con asistencia de los señores ca
tedráticos y alumnos se llevó o cabo lo con
ferencio del lng. lván García Cobrejos, pre
sidente de lo Asociación de Ingenieros Quí- · 
micos del Perú, sobre "Lo Industrio textil 
Peruono y el Mercado Común Latinoameri
cano" . 

Hizo lo presentación del disertante el Dr. 
Agustín Izo Aroto. 

El lng . García manifestó que el Perú se 
encontrobo desorganizado, sin proyecto, po
ro lo formación del mercado común loti
ncomericono de 1972, conforme lo estipu
lo lo conferencio de Punto del Este. Se re
firió, asimismo, o los fóbricos que se habían 
instalado en nuestro país y el estado actual 
en que se encontraba en relación o los paí
ses industrializados, hizo, o lo vez, lo di
ferenciación entre maquinaria moderno y 
moquinorio automático. 

Prosiguiendo su exposición, se preguntó 
¿Qué se requiere poro que en 1970 el Perú 
se encuentre en condiciones competitivos 
en el mercado común latinoamericano? Con
testándose que sólo uno bueno administra
ción, perfectamente planificado, producirlo 
o pion continental; estando en consecuen
cia, en condiciones de oborotor su industrio 
texti l. Mós adelante dijo que, estamos en 
un colapso de este gron sector de lo indus
trio nocional, debido o que existe el empi
rismo en ello (campo de lo hilandería y te
jeduría ). 

lo gron alarmo actual es lo crisis del ol
gcdón y de lo lona por lo fibra sintético y 
que o lo largo se usará en un mínimo, de
biendo preocuparse lo Facultad de Quími
co, tonto en el campo de los aportes texti
les, como en el de lo hilandería y tejeduría. 
También, dijo que el estado caótico y triste 
de esto porte de lo industrio y lo herramien
ta se debe en gran porte o los propios 
industriales, exhortándoles o que piensen y 
recapaciten . 
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El Dr. Raúl Mariaka Pando de la Universidad de San Andrés de La Paz 
(Bollvia), accionando el tensiómetro para leer las lineas de las placas 

espectrográficas. 

CURSO INTERNACIONAL PARA DOCEN
TES UNIVERSITARIOS EN LA FACULTAD 

DE QUIMICA DE SAN MARCOS 

Lo Facultad de Químico de lo Universi
dad Nocional Mayor de Son Marcos, o tra
vés de Jo Cátedra de Análisis por Instru
mentación, ha programado lo realización 
del XI Curso lnternocio.nol de Anólísis por 
Instrumentación, poro graduados, o efec
tuarse en el período comprendido entre el 
2 de enero al 31 de marzo de 1967. 

Su realización ha sido posible gracias o 
Jo colaboración de lo Organización de Esto
dos Americanos (O.E.A.), Institución que be
co o los profesores universitarios de 
los países lotinoomericonos que asisten 
ol Curso; como también lo Comisión Ful
bright, lo Comisión Nocional de Energía 
Nuclear del Brasil y el Departamento de 
Ciencias Básicos de Son Marcos que han co
laborado con lo asistencia de profesores vi
sitantes. 

Lo dirección del curso estará o cargo del 
catedrático principal de lo Facultad de Quí
mico, profesor F. Javier Rivas Ramos, y co
laborarán como profesores visitantes los 
doctores: Harold S. Walton, Jefe del Depar
tamento de Químico de lo Universidad de 
Colorado y Gerasimos J. Karabatsos del De- . 
portomento de Químico de lo Universidad 
de Michigon, de los Estados Unidos de Nor
teamérica, y el Dr. Alcidio Abrao del Ins
tituto de Energía Atómico de Sao Paulo -
Brasil. 

El curso se dictará con carácter de dedi
cación exclusivo y de todos los participantes: 
estudiantes y profesores, con uno dedicación 
diario mínimo de 8 horas, en lo que reci
birán los alumnos lecciones teóricos (tres 
lecciones diarios) y trabajos experimentales 
y de investigación (cinco horas diarios), so
bre los capítulos más modernos de lo inves
tigación químico de lo actualidad. 

Los capítulos que se dictarán en el Curso 
serón los siguientes: Teoría de los Medidos 
y Diseños de Experimeri1tos, Polarogrofío, 
Espectrofotometrío del Visible y Ultra-viole
to Espectroscopio de lnfro-rojo, Resonancia 
N~cleor Magnético, Espectrografía de Emi
sión, Espectroscopio de Absorción Atómi
co, Cromotogrofío, Extracción con Solventes 
y Rodioquímico. De esto formo lo Facultad 
de Químico avanza rápidamente en sus pro
gramas de desarrollo, siendo en lo octuol,i
dod lo Cátedra de Análisis por Instrumenta
ción lo más prestigiado de A"1érico Latino, 
en donde se han formado los especialistas 
de esto porte de Américo. 

Podrán solicitar su inscripción como 
alumnos del Curso los docentes de Univer
sidades Peruanos y Latinoamericanos, como 
también los profesionales que prestan sus 
servicios en lo Industrio Privado y Estatal, 
en los campos cientlficos como son: Quími
co, Ingeniería Químico, Físico, Biología, Bio
químico, Farmacia, Farmacología, Medicino, 

Toxicología, Histoquímico, Tecnología de 
Alimentos, Higiene Industrial, Medicino V_e
terinorio Geología, Minería, Agronom10, 
etc.; es' decir, en todos aquellos ciencias 
en que es necesario el control y lo investi
gación rigurosamente científico de lo quí
mico moderno. 

Los interesados poro asistir al Curso tie
nen plazo hasta el 1 O de diciembre del pre
sente año poro presentar sus solicitudes de 
admisión al Curso, solicitando lo informa
ción o lo Secretorio de lo Facultad de Quí
mico de lo Universidad de Son Marcos -
Ciudad Universitario. 

REALIZO VIAJE A MEXICO 

El profesor lng. Moisés Fajardo, catedrá
tico de lo Facultad de Químico de nuestro 
Universidad, ha realizado un viaje de estu
dios o lo Universidad Autónomo de México 
y el Instituto Etnológico de Monterrey, so
bre lo especialidad de Cerámico. Asimismo, 
ha visitado los Universidades de New Hom
pshire, Rudyer, New York y el famoso Ins
tituto Tecnológico de Mosochussets, donde 
fue recibido por el destocado investigador 
en Cerámico Dr. W. D. Kingery. 

Con lo experiencia obtenido, el lng. Fa
jardo, se propone realizar investigaciones 
sobre lo cerámico peruano. 

OTRAS CONFERENCIAS 

Prosiguiendo con el ciclo de conferencias, 
lo Facultad de Químico invitó ol Dr. Gostón 
Vargas Núñez, quien disertó sobre los 
"Avances recientes en lo investigación de 
lo Químico Orgánico en Alemania" . Asis
tieron al acto el Decano, Dr. Gostón Pons 
Muzzo, catedráticos y alumnos. 

Hizo uno amplio exposición sobre lo his
torio de lo químico hoste los momentos ac
tual es en Alemania, donde le cupo o él, 
realizar ciertos estudios. Terminó invocan
do o los alumnos presentes que dictaron uno 
conferencio sobre los avances recientes de 
lo químico yo no en Alemania sino en el 
Perú. 

PROBLEMAS DEL EGRESADO 

El lng. Jeon Rottmon dictó uno conferen
cio en lo Facultad de Qulmico, trotando so
bre "Los problemas del egresado en lo In
dustrio", llevándose o cabo en lo Solo de 
Mineralogía, bojo lo presidencia del Decano, 
Dr. Gostón Pons Muzzo y con asistencia de 
los catedráticos y alumnos. Actualmente 
es Presidente de lo Asociación de Químicos 
del Perú. Previamente hizo lo presentación 
el Dr. Izo Arate. 

El exponente dijo que el egresado de lo 
Universidad con un cúmulo de conocimien
tos y que entro o trabajar en lo industrio 
se encuentro con otro realidad. Le resulto 
a veces un problema convivir con colegas y 
personal de niveles culturales superiores o 

inferiores. Asimismo, dijo, que en un pois 
en desarrollo, el profesional juego un papel 
mucho más que el de estor preparo• 
do. . . . "lo improvisación en campos profe
siono les desconocidos que conducen o su 
fracaso". 

Asimismo manifestó que lo militancia po
lítico del egresado no había manero de evi
tarlo, pero hizo lo diferenciación de eje~cer 
su derecho en el campo polltico y que e1er
zo su profesión. Poro esto últim9 recomen
dó el estudio continuo, lo asistencia o con
ferencias, cursos de postgroduodos, lecturas 
de revistos extranjeros, etc. También pro
blemas de comunicación entre los que la
boran en uno mismo industrio, tonto con sus 
colegas y personal subalterno, como con sus 
superiores; problemas de lo remtmeroción, 
que debe estor de acuerdo al rendimiento 
y por último los problemas personales. 

CONFERENCIAS DE EXTRANJEROS 

Les profesores R. Koloodo, J. Zyko, J . 
Dolezol de lo Universidad de Charles de 
Praga (Checoslovaquia), y el investigador 
del Instituto de Polorogrofío J oroslov Hey
rovsky (Premio Nobel de Químico 1960) del 
Departamento de dicho Universidad, dicta
rán un ciclo de conferencias sobre Análisis 
Instrumental Moderno, en lo Facultad de 
Químico o partir del 15 de diciembre. 

FARMACIA 
CONGRESO PANAMERICANO DE 

FARMACIA Y BIÓQUIMICA 

El Dr. Julio López Guillén, Decano de lo 
Facultad, viajó o Buenos Aires, presidiendo 
lo delegación docente integrado por los doc
tores Morco Antonio Garrido Molo, Juan de 
Dios Guevoro, y Humberto Zapato, poro 
participar en el VII Congreso Panamericano 
de Farmacia y Bioquímico, que se desarro
lló entre el 26 de noviembre y el 4 de di
ciembre. 

El temario del Congreso consideró aspec
tos de Formocotecnio, Químico Farmacéu
tico, Industrias Bio-quimico Farmacéuticos, 
Formocodinomio, y Formocognosio, Bioquí
mico Clínico, Bromatología y Bioquímico de 
lo Nutrición, Fitoquímico, Microbiología e 
Higiene, Enseñanza de lo Farmacia y de lo 
Bioquímico, Historio, Legislación y Ejercicio 
de lo Farmacia y Bioquímico. 

NOTA NECROLOGICA 

El Dr. Sixto Alfonso Chóvez Torres, cate
drático principal de Industries Químico-Far
macéuticos de Jo Facultad, falleció el 24 de 
noviembre en Santiago de Chile, cuando se 
dirigía o participar al VII Congreso Pana
mericano de Farmacia y Bioquímico, o reali
zarse en Buenos Aires. 

ODONTOLOGIA 
RECEPCION Y AGASAJO 

Lo Facultad de Odontología realizó un 
homenaje de recepción y agasajo o todos los 
delegaciones extranjeros que asistieron al 
VI Congreso Nocional y 11 Internacional de 
Estomatología, que fuero organizado por lo 
Academia de Estomatología, y por el Círcu
lo Odontológico de Lo Libertad. 

Hicieron uso de lo palabro los doctores 
Pedro Ayllón, Decano de lo Facultad; G. H. 
Leothermon, Secretorio General de lo Fe
deración Dental Internacional; Osear del 
Aguílo, Presidente de lo Academia Estoma
tológico del Perú; y Manuel Elíos, ex-Deca
no de lo Facultad de Odontología de lo Uni
versidad de Lo Paz (Bolivia) en representa
ción de los delegaciones participantes. 

CURSILLOS 

Durante el mes de noviembre se dictaron 
varios cursillos como el de Cirugía Oral, o 
cargo del Dr. Antonio Yozigi, de Chile; el 
de Odontología Sanitario, por el Dr. Alfre
do Reís Viegos, de Brasil; el de Poidodon
cio, desarrollado por el Dr. Benjamín Gó
mez Herrero, de Venezuela. 

Además, profesores de lo Facultad, diri
gieron cursillos en sus respectivos cátedras 
como los doctores Osear del Agui lo en Re
hobi litoción Oral; Isidro Ronquillo en Pró
tesis Parcial; Angel Ocompo Eguren en En
dodoncio; Felipe Plazo en Cáncer de lo Ca
vidad Oral; Pedro Ayllón en Poidodoncio, Y 
Carlos Gonozo en Ortodoncia. 

EDUCACION 
SESION DE PSICODRAMA 

Auspiciado por el Departamento del Es
tudiante se están reolizondo en lo Facultad 
de Educación uno serie de sesiones de Psi
codromo. Dentro de su programo -del 
que se informó en el número anterior- el 

martes 6 se hizo lo DEMOSTRACION DE 
UNA EXPERIENCIA PSICODRAMATICA o 
lo que concurrió un nutrido público. 

CONCIERTOS 

Intenso actividad musical se llevó o cabo 
entre el 20 de noviembre y el 15 del pte. 
mes en lo Facultad de Educación. Organi
zado por el Departamento de Actividades 
Culturales se realizaron los siguientes pre
sentaciones: 

-De lo Sociedad Pro-Músico bojo lo di
rección del maestro Luis Herrero de Lo 
Fuente. 

-De lo Sociedad Pro-Músico dirigido por 
Carmen Moral. 

-Concierto del Coro del Estado bojo lo 
dirección de Manuel Cuadros. 

-Concierto de lo pianista chileno Corlo 
Hubner. 

-Recital del pianista James StoHord. 
Todos estos presentaciones se realizaron 

en el aula 3 de lo Facultad. · 

CICLO DE CONFERENCIAS 

Dentro del ciclo de conferencias que so
bre diversos aspectos de lo edad medio 
se dicto en lo Facultad, se realizó lo del 
Dr. Antonio Peño Cabrero sobre "Lo filo
sofía en lo edad medio" y lo del Dr. Car
los Rodríguez Soovedro sobre "Los ortes 
plásticos" los días 25 y 2 respectivamente. 

CURSILLO DE CINE 

En lo segundo porte del cursillo de cine 
que dicto el Dr. Miguel Reynel los martes 
o los 7 en el aula 3 de lo Facultad se han 
proyectado los siguientes filmes: 

-"El nacimiento de uno noción", de H. 
W. Griffiths. 

-"Lo conquisto del polo", de George 
Mélies. 

-"Lo madre", de Pudovkin. 
-"El perro andaluz", de Buñuel. 
Y además: "Lo carreta fantasma", "Un 

sombrero de pajo de Italia", "El Gabinete 
del Dr. Coligori", "Avaricia" y "Lo pasión 
de Juana de Arco". 

CONFERENCIAS 

El Club de Filosofía y Ciencias Sociales 
organizó un ciclo de conferencias, lo prime
ro de ellos fue "UNA TESIS SOBRE LA 
EDUCACION PERUANA" o cargo del Dr. 

Augusto Solazar Bondy. Asistieron el De
cano Dr. Emilio Borrontes y otros distingui
dos profesores de lo Facultad, Lo chorlo se 
llevó o cabo el día 9 del pte. o los I O a .m. 
en el aula 3 . 

Asimismo, el 25 del m~s posado el Dr. 
Luis Lumbreras habló sobre "LA POSICION 
DEL MAGISTERIO DENTRO DE LA ES
TRUG:TURA SOCIAL DEL PERU". 

Después de presentar un panorama del 
magisterio o través de nuestros diversos 
épocas, entre otros cosos, diio que el ma
gisterio actual está en un proceso de prole
torizoción. 

Ese mismo día, minutos antes, se realizó 
lo presentación de lo revisto "NARRA
CION", editado por jóvenes escritores de 
conocido copocidod literario. Juan Morillo, 
uno de los directores señaló: "Nuestro re
visto es dedicado íntegramente o lo produc
cinó del género norotivo, además de presen
tar nuestros producciones trotamos de di
fundir aspectos ideológicos sobre los que se 
levanto nuestro posición". Además de Mo
rillo, colaboran Miguel Gutiérrez, Oswoldo 
Reynoso, E. Gonzólez Vioño, C. Gollordo, 
A. Moldonado y J. Wotonobe. 

i[mr::r,-r.:,;w::.T,..T .t. ~T ._ 

V~-r~fl.11~ AH lA 

CA1TEDRATICO INVITADO A 
CONFERENCIAS 

El Dr. Juan Zapote! Vósquez, Catedrático 
de Salud Público de lo Facultad de Medici
no Veterinario de lo Universidad de Son 
Marces ho sido invitado poro actuar como 
consultor de lo Conferencio de Profesores de 
Medicino Preventivo, Salud Público y Medi
cino Social, que se está llevando o cabo en 
Río de Joneiro, (Brasil). 

El Dr. Zapote! viajará o Buenos Aires 
(Argentino) comisionado por lo mencionado 
Coso de Estudios, poro visitar el Instituto 
Panamericano de Zoonosis y tomar conoci
miento de los nuevos técnicos y adelantos 
de su especialidad, yo que también desem
peño el cargo de Ca-Director del Instituto 
de Zoonosis de lo Facultad Sonmorquino. 

VISITANTES EXTRANJEROS EN LA 
FACULTAD 

El día 8 de noviembre del año en curso 
estuvieron en lo Facultad, el Dr. A. G. Ed
word, Director del Laboratorio Experimental 
de Investigación Animal d_e lo Escuela de 
Medicino Veterinario de Dovis Californio y 
el Dr. Sebostián Timo Yorio, Profesor de lo 
Facultad de Higiene y Salud Público y Mi
crobiología de lo Universidad de Sao Paulo, 
Brasil. 

Les profesionales antes mencionados fue
ron atendidos por el Decano de esto Facul
tad, Dr. Humberto Ruiz Urbino, quienes vi
sitaron los diferentes dependencias de lo 
Coso de Estudios Sonmorquino y tomaron 
noto de los sistemas educativos, académicos 
y administrativos, que han sido implantados 
en lo mencionado Facultad. 

VISITA DE DISTINGUIDO MEDICO 
VETERINARIO 

El Dr. Williom Thorp, Decano de lo Fa
cultad de Medicino Veterinario de lo Uni
versidad de Minnesoto, acabo de realizar 
uno minuciosa visito o lo Facultad de Me
dicino Veterinario en virtud del Proyecto de 
Convenio de Ayudo que tiene eso Universi
dad con esto Facultad Sonmorquino. El Dr. 
Thorp realizo esto visito, así como los co
rrespondientes o los países americanos lue
go de haber permanecido en el V Congreso 
Panamericano de Medicino Veterinario rea
lizado en Carocas, y de haber asistido o lo 
1 ro. Reunión Regional Latino Americano 
sobre Educación Veterinario. 

El Dr. Thorp, tiene importantes cargos en 
los Estados Unidos, además del indicado y 
entre ellos cabe destocar los siguientes: Di
rector del Instituto Nocional de Salud y Pa
tología Comparativo; Consultor del Servicio 
de Salud Público y del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. Tiene 
interesantes trabajos con los miembros y 
comités con el Congreso Americano sobre lo 
Legislación de Educación de Medicino Vete
rinario, y con lo Asociación de Facultades 
de Medicino Veterinario. 

GRANJA AVICOLA EN !QUITOS 

Lo Facultad de Medicino Veterinario de 
lo Universidad de Son Marcos, se encuentro 
instalando un centro de producción de oves 
en !quitos con el propósito de dar cumpli
miento o sus programas de extensión y de 
mejoramiento de lo Industrio Avícola de eso 
zona. 

Cuento poro ello con los facilidades físi
cos que le ha proporcionado el Servicio de 
Investigación y Promoción Agrario (SIPA), 
constituyéndose así lo colaboración necesa
rio poro ·este tipo de servicio. 

El Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Pedro Ayllón, haciendo 
uso de la palabra en una de las Eesiones del Congreso Internacional de 

Odontología realizado en Lima, en el mes de noviembre. 

Lo granja avícola en mención servirá co
mo planto piloto poro otros que se instalen 
en aquel lugar y prestará además útiles fun 
ciones en lo que o demostración de orden 
técnico se hoce necesario llevar o cabo, den
tro de un pion educacional en lo Amazonio. 
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Postulantes que han terminado sus estudios secundarios en 
1965 o en años anteriores; hasta el 31 del presente mes de diciem
bre. 
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comprobante de pagos de derechos de Iá Tesorería, tendrá lugar 
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Importantes Recomendaciones. 
(Viene de la, pág. 2) 

finalidad, proporcionar al profesor de 
Biología la oportunidad de comparar, 
renovar o ratificar técnicas y procedi
mientos en la enseñanza de esa dis
ciplina, el que los profesores de todos 
los niveles educacionales puedan inter
cambiar opiniones sobre los programas 
actuales y aprovechar 1a experiencia 
acumulada para sugerir cambios o mo
dificaciones, de acuerdo a las corrien
tes modernas de la Biología; vincular 
a los profesores universitarios, secun
darios y primarios que ejercen esta en
señanza por medio del conocimiento 
personal y el intercambio ideológico; 
propender al establecimiento de una 
correlación de programa en los dife
rentes niveles de la enseñanza; así co
mo establecer las bases para la forma
ción de una Asociación Nacional de 
Profesores de Biología. 

Es digno de todo encomio la orga
nización de este II Simposium de la 
Enseñanza de las Ciencias Biológicas 
en el Perú que estuvo a cargo de la 
Catedrático de Metodología de las 
Ciencias Biológicas de la Facultad de 
Educación, Dra. Luz Valcárcel de Ro
mero y tuvo como sus más cercanos 
colaboradores a la Dra. Margarita Ar
nao de MacGregor, Profesoras Luz 
Guevara, Zoila Silva, María Avila de 
Saavedra, Haydée Requena, Ana Es
pinoza, Dr. Pablo Almora -Campos y 
Guillermo Jordán. 

Se han discutido 35 temas relacio
nados con los fines de la enseñanza 
de la biología, con su proceso y desa
rrollo en el Perú en los niveles Prima
rio y Secundario; la enseñanza-apren
dizaje de la Biología; Corrientes mo
dernas en la Didáctica de la Biología; 
los Medios Auxiliares en la educación 
biológica la importancia de las Aulas
Laboratorios en la enseñanza de la 
Biología; la Evaluación del rendimien
to escolar en la especialidad; el profe
sorado de Ciencias Biológicas; la im
portancia de los Cursos de Verano, na
cionales y regionales; la necesidad de 
especializar en Ciencias a los profeso
res de primaria en los últimos grados; 
y analizar el estado actual de la edu
cación biológica en el Perú. Asimismo 
los participantes abordaron otros te
mas que no fueron considerados en el 
temario, como el de la importancia de 
conocer los recursos naturales y su 
conservación. 

La Dra. Luz Valcárcel de Romero: 
en el discurso de inauguración mencionó 
que un profesor con vocación, y que 
busca la renovación de sus métodos no 
cae en la rutina; por tanto se hace nece
sario intensificar los Cursos de Verano; 
pero éstos deben ser para grupos limi
tados de maestros y que quienes concu
rran a ellos deben tener como único 

propósito el aprender algo más para 
mejorar su enseñanza. 

Por último destacó la necesidad de 
sentar las bases de la Asociación de 
Profesores de Biología, agradeciendo a 
las autoridades del Ministerio de Edu
cación y al Rectorado, así como al De
cano por el valioso auspicio. 

En el acto de clausura estuvieron 
presentes representantes del Ministerio 
de Educación: La Dra. María Martha 
Pajuela, Directora de Educación Nor
mal, quien trajo la representación del 
Ministro de Educación; el Director 
de la II Región Dr. Luis Arana Mara
diegue, el Jefe de la División de Per
feccionamiento Magisterial, Dr. Jorge 
Mendoza y otros. 

Durante los días de trabajo se pro
dujeron interesantes debates en los que 
participaron casi la totalidad de los 
profesores asistentes; dando lugar a 
que se rechazaran algunas ponencias 
y se aprobaran otras con algunas mo
dificaciones. Al final de este importan
te certamen se extrajeron valiosas re
comendaciones las que han sido envia
das al Ministerio de Educación Públi
ca y son las siguientes: 

RECOMENDACIONES 

l.- Precisar los fines y objetivos de la 
enseñanza de las Ciencias Biológicas en 
nuestro país, teniendo en cuenta las 
característ!ca~ del educando peruano y 
los requerimientos de nuestra realidad 
socio-económica. 

2.- Investigar las causas por7as cua
les no se han alcanzado los fines esta
blecidos en los Programas Oficiales. 

3.- Que, la enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias Biológicas de acuerdo 
a los avances en el campo científico 
incidan: 

- En dar un carácter cada vez más 
experimental a la enseñanza de 
la Biología haciendo a1 alumno 
activo participante de su propio 
aprendizaje. 

- Propender a la transformación del 
salón de clase en aula-laboratorio, 
donde e1 estudiante en base a ex
periencias sencillas y bien estruc
turadas cultive sus capacidades 
desarrollando, en especial, el pen
samiento reflexivo. 

- Dinamizar los programas actua
les orientándolos hacia las prác
ticas di! laboratorio. 

4.- Que, uno de los medios para al
canzar los fines de la enseñanza de las 
Ciencias Biológicas en la actualidad ra
dica en el empleo de métodos activos, 
tales como el estudio dirigido, el mé
todo de solución de problemas, etc. 

5.- Realizar en lo posible trabajo en 
equipos, a fin de desarrollar el senti
do de responsabilidad, colaboración y 
poder atender a las diferencias indivi
duales. 

6.- La elaboración de cuadernos de 
trabajo, guias didácticas, manuales, etc., 
por equipos de profesores para la ense
ñanza aprendizaje de la Biología. 

7.- La lectura comprensiva en las 
actividades de aprendizaje, para lograr 

Terminó temporada 

de Ballet 
Con la presentación de un recital de 

obras cortas, el Ballet de San Marcos 
ha dado por finalizada la temporada 
de danza en el presente año. Esta ac
tuación especial tuvo como escenario 
al Teatro Segura en los días 10 y 11 
del presente mes. 

El programa de este recital compren
dió las siguientes piezas clásicas: "La 
Cruz", "Cake-Walk", "Juicio de Pa
rís", y "El espectro de la rosa'. 

Como de costumbre el ballet de San 
Marcos ofreció funciones a precios re
bajados y para los estudiantes las en
tradas tuvieron un descuento del 50% 
de su precio normal. 

Con estas dos últimas actuaciones el 
joven ballet sanmarquino ha finaliza
do sus presentaciones, acertadamente 
dirigido por el profesor francés Roger 
Fenonjois. A todas las presentaciones 
que ha ofrecido este conjunto ha asis
tido numeroso público, que ha pre
miado con prolongados aplausos las ac
tuaciones de los artistas. 

Danza y Cultura 
Recientemente se ha creado una Ins

titución denominada DANZA Y CUL
TURA, que funciona como una depen
dencia del Conservatorio de Danza de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

Esta naciente Institución tie'ne como 
finalidad el fomento, la divulgación y 
el estudio del ba1let y artes afines a la 
danza clásica. Desarrollará una serie de 
actividades para cumplir con la misión 
propuesta. Entre otras cosas, se dicta
rán cursos teóricos y charlas sobre di
ferentes aspectos de la danza: coreogra
fía, escenografía, música, dirección de 
escena, etc., por persooalidades de re
conocida trayectoria intelectual y ar
tística. 

Los estudiantes de la Universidad de 
San Marcos pueden inscribirse en Danza 
Y Cultura para asistir a las actividades 
programadas, en Pasaje Inclán N9 138, 
todos los días útiles de 3.30 a 5.30 p. m. 

También está abierta la inscripción 
para las personalidades que deseen 
prestar su apoyo como miembros ho
norarios de la Institución. 

Con la creación de esta nueva depen
dencia, el Conservatorio de Danza de 
la Universidad está ensanchando sus 
actividades, bajo la eficiente dirección 
del profesor francés Roger Feinonjois. 

el razonamiento y aplicación de los co
nocimientos adquiridos. 

8.- El uso generalizado de las biblio
tecas de aula para fomentar hábitos 
de lectura y estudio. 

9.- La realización de visitas a los 
Museos, jardines, parques, acuarios 
etc., en las localidades en donde los hu: 
biera. 

10.- Solicitar al Decano de la Fa
cultad de Educación que los alumnos 
de la especialidad de Ciencias Bioló
gicas que cursan el último año profe
sional, actúen previo adiestramiento en 
calidad de guías en el Museo de His
toria Natural "Javier Prado". 

11.- La conveniencia del empleo de 
las ayudas audio-visuales en la ense
ñanza aprendizaje de las Ciencias Bio
lógicas. 

12.- Realizar trabajos de campo e 
intensificar la formación de Clubes de 
Ciencias Biológicas, a fin de interesar 
a los alumnos en los estudios científi
cos y descubrir sus capacidades e incli
naciones vocacionales. 

13.-Que, la evaluación en Ciencias 
Biológicas sea integral y continua y 
que permita al profesor averiguar a 
través de ella cuáles son las deficie1'1-
cias en el aprendizaje, para solucionar
las y obtener así mejores logros. 

14.- La urgencia de especializar en 
Ciencias y en Letras al profesor prima
rio, en los grados cuarto y quinto de 
acuerdo a sus aptitudes y vocaciones. 
Esta especialización tendrá lugar al fi
nalizar su ciclo profesional, preferente
mente en las Universidades. 

15_.- La_ realización de cursos de per
fecc1onam1ento, tanto en el nivel pri
mario como secundario, para los profe
sores de Biología, a fin de actualizar 
conocimientos, métodos y técnicas de 
enseñanza. 

16.- La coordinación de los Planes 
de Estudio en los Centros de Forma
ción Magisterial, a fin de lograr una 
unidad científica y pedagógica. 

(Continuará en el próximo número) 
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Aspecto del público en una de las funciones. 

ltMPtlA E INiTENSA LABOR DE liEATRO 
UNIVERSITARIO DI: S~N M1'RCOS 

1 Ofreció mü func,_·o_n_e_s ____ _. 

Cerca de 1,000 actuaciones de difu
sión teatral hacia diversos sectores so
ciales ha realizado el Teatro Universi
tario de San Marcos cumpliendo una 
gigantesca campaña sin precedentes en 
nuestro medio, por llevar el selecto y 
entretenido mensaje escénico a espec
tadores de toda candición. 

El Teatro Universitario de nuestra 
primera Casa de Estudios tiene como 
misión fundamental la difusión escéni
ca en el ámbito universitario. Esta la
bor sustantiva la viene cumpliendo 
con gran suceso en forma constante e 
ininterrumpida en las diversas Facul
tades y dependencias de San Marcos, 
propiciando con esta campaña la depu
ración de la sensibilidad estética del 
estudiantado. 

' El Teatro Universitario· tiene como 
misión, también, desarrollar un progra
ma de extensión universitaria en pro
vecho de la colectividad. Dentro de es
te programa - que es múltiple y muy 
vasto y se cumple con un éxito 

extraordinaria- la labor de difusión 
escénica es una de las principales. 

El doctor Guillermo Ugarte Chamo
rro, Director de la entidad dramática 
sanmarquina ha dedicado a la labor de 
difusión, especial interés. Ha seleccio
nado un impresionante repertorio de 
selectas y vivaces piezas de eminentes 
autores del país y del extranjero, to
das ellas asequibles a distintos públi~ 
cos y ha logrado ofrecer cerca de 
1,000 funciones. 

La labor de difusión teatral tiene co
mo propósito fundamental despertar la 
simpatía de vastos sectores sociales 
por la manifestación escénica. Se tra
ta de una verdadera cruzada de pe
netración teatral a los sectores más di
versos de la colectividad, muchos de 
cuyos miembros, gracias a esta cam
paña, han conocido por primera vez lo 
que es una representación escénica. 

Esta labor ha comprendido actuacio
nes en colegios, escuelas, centros edu
cativos diversos, barriadas marginales, 
clubes sociales, deportivos, culturales, 
cuarteles, centros de trabajo, etc. 

Discurso de la Sra. Cristina Cornejo de 
Denegri al ganador del concm·so -

(Viene de la pág. 2) 

Joven amigo: discípulo de Spencer y de 
Comte, también de Mariano H. Cornejo, 
adiv ino, su mente científico y su espíritu 
idealista. . . que lo llevo o profundizar lo 

HASTA FIN DE MES 

Exposición 
Grabados de 

de 
Goya 

Bajo los auspicios de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, ha 
sido posible la apertura de la exposi
ción de grabados del renombrado pin
tor español Francisco de Goya. 

Esta valiosa muestra de grabados se 
inauguró el 15 de diciembre, en el Mu
seo de Reproducciones de la Universi
dad de San Marcos (sótano de la Bi
blioteca Nacional) con asistencia de las 
autoridades de ambas instituciones y 
de numeroso público limeño. 

Hicieron uso de la palabra los Drs. 
César Arróspide de la Flor, Alejandro 
Miró Quesada y Juan Manuel Ugarte, 
Presidente del Comité de Extensión 
Universitaria, Director del Museo de 
Reproducciones de la Universidad y 
Director de la Escuela Nacional de Be
llas Artes, respectivamente. 

En ese mismo acto El Sr. Juan Ma
nuel Ugarte ofreció una disertación so
bre la obra y la personalidad de Goya. 

Los grabados de Goya estarán en ex
posición para el público hasta fines de 
este mes. 

ciencia . . . y o elevarse o regiones etéreos, 
donde el olmo inmortal gozo de eterno ju
ventud. 

Como Ud. sobe, mi podre fue jurista, in
ternocionolisto. Lo mentalidad de Cornejo, 
ero esencialmente democrótico. 

Representando ol Perú, en lo Ligo de los 
Nociones, fue partidario de los oliodos en 
l 9 l 4, admirador del trotado de "Versolles" 
y del Presidente Wilson. 

" Mr. Bernord" de Michigon, dice: "Es 
uno de los cerebros mós rigurosos de lo Amé
rico Latino . Sus libros son uno enciclope
dia de lo culturo". Fueron traducidos ol 
francés e inglés. Es uno de los raros sud
americanos que pertenece al "lnstitut de 
Fronce". 

Según autores, lo Sociología del Dr. Ma
riano H. Cornejo, es uno de los libros más 
importantes de lo bibli09'Qii0c. ~lógico 
de Europa y Américo (en México se estudió 
como texto durante oñosl. 

El fundó lo cátedra (de Sociologfo en 
esto gron Universidad Nocional Mayor de 
Son Marcos. 

Otros dicen -que fue, el más grande ora
dor- desde hoce l 00 años. Presidió am
bos cámaros en el Perú. Fue el autor de lo 
Constitución en 1919 y del Código de Pro
cedimientos en materia criminal. En su le
cho de muerte dijo: "Mi último pensamien
to es poro el Perú". (Emociono recordar o 
Mariano H. Cornejo y o su dulce esposo, 
madre mio!l . 

Bien, joven amigo: recomiendo o sus con
discipulos el estudio sin desmayo, que los 
transformo y divinizo. Espera o Ud. y 
o ellos lo escalera del triunfo en el trabajo 
y de lo glorio, en lo vida!!! 




